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Hietoricamente, durante el desarrollo de la florística ficol6gica se ha observa
do una tendencia predominante a considerar a la flora como una manifestaci6n que 
permanece relativamente constante en el tiempo. Esta concepci6n que llamaremos de 
flora estática, aunque no siempre es éxplícita, se ve reflejada en la mayoría de 
los trabajos ficoflorísticos realizados hasta el momento, donde una lista o en -
contadas ocasiones un conjunto de listas estacionales pretenden representar la -
flora de la localidad, ambiente o región. 

Aunque la extensión geográfica que cubren y la intensidad con que se realizan es
tas listas pueden variar, la utilidad de estos trabajos se limita en la mayoría -
de los casos a la representaci6n de uno o m.is momentos de colecta sin vinculación 
alguna. La diferencia entre este tipo de trabajos y los elaborados dentro del prg 
grama Flora Ficológica de M6xico, propuesto por González-González (l979)consiste 
en que en estos lll timos se considera a la flora como una entidad dint'l:mica, por lo 
que ninguna representación elaborada a partir de uno o mas momentos de colecta, -
tiene caracter de permanente o inmutable. Dentro de esta concepción dinámica de -
la flora se considera que las entidades, sean estas individuos, poblaciones o es
pecies, son y forman parte de mtíltiples procesos con una historia y un devenir -
particulares que coinciden bajo condiciones espacio-temporales precisas y que es
tan sujetas a mllltiples alteraciones. Estas alteraciones van desde la producida-
por el cambio intríseco que sufren los organismos en sus distintas etapas de desa 
rrollo: aquellos ocasionados por la interacción de todas y cada una de las etapaS 
de los individuos de una población con su medio biótico y abiótico y por !lltimo 
las originadas por el proceso subjetivo del conocimiento mismo. 

Si se considera a la flora como la manifestación de un proceso en el que intervie 
nen tanto los conjuntos de entidades distintas (especies), como las relaciones eñ 
tre las mismas y otros eventos de diferentes tiempos y /o espacios entonces, se -= 
tiene que explicar cualquier evento de diversidad no solo en función de su mani
festación sino también de su historia y posibilidades de expresi6n (potencial de 
manifestaci6n). 

Un evento de diversidad a su vez puede considerarse como la conjunción de momen
tos de cada uno de los elementos que lo conforman. Esto se debe a que cada uno de 
dichos momentos constituye a su vez en otro nivel parte de procesos con una histo 
ria, devenir y características propias, con relaciones a su vez variables y multI 
valen tes con respecto de otros elementos o entidades. -

En el caso de p~oyectos realizados con enfoque taxonómico, un evento de diversi-
dad está representado por la manifestación diferencial de los distintos grupos ta. 
xon6micos en diferentes regiones y ambientes, sin restringir el espacio-tiempo. : 
Para los realizados con enfoque ecológico, los eventos de diversidad representan 
la manifestación diferencial de conjuntos de entidades con distinta historia, u
bicadas espacio-temporalmente. Esto difiere de proyectos con enfoque biogeográfi
co para los que dichos eventos estaran conformados por la manifestación diferen
cial de la flora de diversas regiones en distintos tiempos. En los tres tipos de 
estudios intervienen como componentes elementos taxonómicos, ecol6g ices y biogeo
grt'l:ficos, difiriendo en cada caso la valoración relativa; de cada uno de ellos co
mo criterio de análisis y síntesis. Este tipo de relaciones entre estudios con -
distinta orientación posibilita la integración de la información de unos a otros 
y por lo tanto la interrelación entre cada uno de ellos. 

La presente tesis se propone elaborar una proposición metodológica para el estu
dio del ambiente poza de marea utilizando, para ejemplificar esta propuesta in -
formación ecológica y taxonómica derivada del estudio de dieciseis pozas. En este 
trabajo, se ha limitado la representación del ambiente en el tiempo, a una sola 
colecta para cada poza y en el espacio, a tres estaciones ubicadas en dos locali
dades de la costa de Oaxaca. 

Esta tesis denominada " Flora ficológ ica de las pozas de marea de la costa de Oa
xaca: una proposición metodológica ", forma parte de un proyecto de investigación 
más amplio que lleva por título " Ficoflora de pozas de matea " que pretende tip! 
ficar al ambiente a través de la manifestación de los grupos algales en diferen -
tes tiempos y espacios. Este proyecto se encuentra comprendido a su vez en un -
proyecto flor!stico de mayor envergadura denominado "Macroalgas del Pacífico Tro
pical Mexicano" en el que se integran proyectos particulares de orientación ta
xonómica, ecológica y biogeográfica . 



TRl'.BAJOS FICOFLORISTICOS REALIZADOS EN EL PACIFICO TROPICAL MEXICANO 

El litoral del Pac!fico mexicano constituye desde el ounto de vista ficoflor!s 
tico el área del país sobre la que se han realizado uñ ntímero mayor de trabajOs. 
se puede considerar que comienzan con el reporte efectuado por Agardh en 1847 de 
las algas colectadas por el profesor Liebman en M~xico. El siguiente trabajo, pu 
blicado casi despu~s de medio siglo,· es el elaborado cor Howe en 1911 sobre algÜ 
nas algas de Baja California. · -

Como resultado de una expedici6n a las Islas Galápagos organizada por la funda-
ci6n Allan Hancock fueron producidos una serie de informes florísticos en los que 
se registran algunas especies de distribución en el Pacífico Mexicano, tales como 
son los elaborados por Taylor en 1945 y Dawson en 1941 y 1944. En años posterio
res Dawson publica una serie de trabajos sobre algas marinas del Pacífico Mexica 
no que van desde el listado de especies con distribución en las costas del pa!S 

(1946)y notas de índole taxonómica sobre grupos específicos (1950) ,hasta el conju!:! 
to de trabajos extensos de la división Rhodophyta en el Pacífico Tropical Mexica 
no (1953 1 1954, 1960, 196lb, 1962a, 1963 y 1963a). Sobre los trabajos ficológi .. -
cos realizados por autores mexicanos en esta área podemos señalar dos tesis de -
licenciatura elaboradas por Nájera (1967-)y Pérez 0.967) sobre las familias Dictyota 
ceae y Corallinaceae en Zihuatanejo, Gro., el trabajo que Huerta y Tirado (1970) 
elaboran sobre lista flor!stica del Golfo de Tehuantepec y el de Chávez (1972)-
en la Bahía de Zihuatanejo y localidades adyacentes. En 1978 Huerta publica una 
breve descripción general de la ficoflora del Pacífico Tropical Mexicano. 

En el análisis de esta lista bibliográfica se hace evidente la heterogeneidad -
tanto en el contenido y orientación como en el nivel de aproxamación de cada uno 
de ellos, ya que a excepción de la serie de trabajos de Dawson sobre rodofitas, 
cada trabajo ha sido realizado practicamentc de manera independiente del resto, 
incluidos los estudios de grupos Taxonómicos o localidades aparentemente escogi
das de manera azarosa o coyuntural. De aquí que las posibilidades de integración 
de la información procedente de trabajos tan diversos, sean limitadas, 

En el laboratorio de Ficología de la Facultad de Ciencias, UNAM se han elaborado 
dos tipos de trabajos.Unos sobre la fundamentación teórica del Programa Flora -
Ficol6gica de M6xico tales como los realizados por González-González {1979) y -
(1985). Otros, que conforman una serie de trabajos con distintas orientaciones. 
En el caso particular del proyecto "Macroalgas del Pacífico Tropical Mexicano" 
se han llevado a cabo estudios florísticos tal como el desarrollado por Pedroche 
(1918) en la Bahía de Charnela, taxonómicos como el realizado por Pedroche (1981) 
sobre los géneros Cod.ium y Ha.t.i.meda. en El Salvador y el elaborado por Martinell 
(1983) sobre las rodofitas de la desembocadura del río Balsas o flor!stico-ecoló 
gicos como el trabajo de Candelaria (1985) sobre la caracterización ficoflor!s-= 
tica de riscos en Puerto Escondido Guerrero. 
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TRABAJOS REALIZADOS SOBRE EL AMBIENTE POZAS DE MAREA 

Podemos considerar el primer reporte ficol6gico sobre este ambiente es el elabo
rado por Klugh en 1924, en el que analiza el efecto de varios factores ambienta
les sobre la biota de pozas de marea •. Klugh considera que factores tales como la 
temperatura y el pH actGan como 11 controladores" de la f icoflora. Encontró que con 
forme aumenta la altura sobre el nivel del mar, las variaciones en temperatura y
pH son mas drásticas, llegando en el primero de los casos a alcanzar una diferen
cia de hasta 7 grados y en el segundo registrando una tendencia a alcalinizarse 
en unas cuantas horas. 

Un trabajo contemporáneo del anterior y mas completo es el efectuado por Johnson 
Y Skutch (1928). En este se caracteriza a las pozas de marea tomando en cuenta a
demás de los utilizados por Klugh, factores tales como la energía radiante reci
bida, la topografía de la poza y zonas circundantes, as! como el volíimen de agua. 
Uno de los aspectos mas importantes de este trabajo es la comparaci6n de la com
posición ficoflor!stica de las pozas con la encontrada en la zona mesolitoral, re 
portando especies restringidas a las pozas de marea y otras comunes a ambas. -

En años recientes se han desarrollado varios trabajos que abordan el estudio de -
las pozas de marea. Algunos de estos, como los efectuados por Daniel y Boyden -
(1975) y Gallardo y Pérez-Cirera (1982), hacen énfasis en factores fisicoqu!micos 
como la temperatura y su estratificaci6n o los cambios en el pH y las concentra
ciones de oxígeno y di6xido de carbono y su efecto sobre la ficoflora. Otros tra
bajos han puesto énfasis en las interacciones biol6gicas que se desarrollan en 
las pozas. Dentro de estos ~ltimos se pueden apreciar dos orientaciones básicas : 
por una parte, estudios sobre los niveles tr6ficos y las relaciones depredador -
presa como son los desarrollados por Lubchenco (1978), Sze (1980) y Dethier (1982) 
en los que se examina la distribuci6n de las macroalgas en funci6n de la presi6n 
ejercida por algunos depredadores¡ por otra parte se encuentran trabajos que pre
tenden caracterizar a las pozas de marea por su ficoflora como en el caso de Fem! 
no y Mathieson (1980) o por el conjunto total de elementos bi6ticos y abióticos -
tal como lo proponen Goss-Custard y sus colaboradores (1970). 

El nivel de aproximaci6n con que se han llevado a cabo los trabajos mas recientes 
es mayor que el logrado en los iniciales, debido fundamentalmente a la utiliza-
ci6n de métodos o técnicas de medici6n u observaci6n cada vez mas precisos, Es
to sin embargo, no ha posibilitado obtener mas que una caracterización muy gene
ral del ambiente en funci6n de las diferencias , basicamente de composici6n, que 
se presentan entre pozas distintas. No se ha considerado en estos estudios la 
diversidad f icoflorística que se presenta dentro de cada poza y sus similitudes 
y diferencias con respecto de la que se encuentra en condiciones microambienta
les presentes en otros ambientes particulares relacionados. 



Un primer paso dentro de la metodología de este proyecto consistid en realizar el 
primer acercamiento a la definici6n y delimitaci6n de nuestro ambiente. Este pri
mer acercamiento consisti6 en la bOsqueda de informaci6n en tres sentidos: las es 
pecies de algas reportadas para pozas de marea, la definición y delimitación del
arnbiente pozas de marea y la ficoflora reportada para el ambiente en las costas -
del estado de Oaxaca. A partir de esta primera informaci6n y de su análisis se og 
tiene una primera aproximaci6n· a la caracterizacidn de las pozas de marea en ge-
ral, de la ficoflora que en este ambiente se ha reportado para el área de estudio 
y otras áreas geográficas. 

Esta primera aproximaci6n es totalmente ajena a los eventos de diversidad particy 
lares que pretendemos construir (pozas de marea de Bah!a la Ventosa y Barra Santa 
Elena), sin embargo nos proporciona una idea de los criterios utilizados en carag 
terizaciones previas, así como de las entidades que son factibles de manifestarse, 
sean estas especies registradas para el área o formas de vida similares a las re-
9istradas en áreas geográficas distintas, 

Selecci6n de criterios de caracterizaci6n 

El siguiente paso representa el enfrentamiento de esta primera caracterizaci6n de 
origen enteramente bibliográfico con los eventos de diversidad que nos interesan. 
Esto se logra utilizando como criterios de análisis y síntesis aquellos obtenidos 
de la bibliografía, probando su efectividad como criterios de unidad-diversidad -
en la construcci6n de nuestra representaci6n de la ficoflora de las pozas de ma-~ 
rea de las costas de Oaxaca, modificándolos o cambi4ndolos por otros obteniendo -
una seleccidn primera de criterios que se adapten a nuestras necesidades. 

Selecci6n de las unidades espaciales de estudio 

A fin de llevar a cabo la comparación entre la caracterización del ambiente obte
nida en otras regiones geográficas y la de las manifestaciones de este en nuestra 
área de estudio se deben elegir las localidades y estaciones en las que se lleva
rá a cabo el estudio. 

Las localidades que generalmente representan puntos de ubicación geográfica cono
cida y que pueden ser localizados en un mapa cartográfico son seleccionados por -
diversos criterios. Estos es tan determinados en pr.irrcra instancia por los objeti-
vos del estudio, por la diversidad de manifestaciones del ambiente que nos inter~ 
sa, as! como por su accesibilidad. 

Una vez elegidas las localidades se procede a recorrerlas con el objeto de descri 
birlas de un modo general. Para esto, se elabora un croquis, se determina su ex-= 
tenci6n aproximada y por lo tanto sus límites, se señalan el namero y tipo de am
bientes generales presentes en ella. Los ambientes generales se denominan de a-
cuerdo a la clasificaci6n propuesta en el proyecto 11 ?-!acroalgas del Pacífico Tro
pical Mexicano" elaborada por Gonzttlez-González (1981). Se hace su descripci6n g~ 
neral tomando en cuenta el número mayor de elementos componentes y se elabor~ un 
croquis señalando tanto la posici6n y extensión aproximada de cada ambiente gene
ral como la posici6n de varios (al menos tres) puntos de referencia permanentes 
tales como pueden ser puntas rocosas prominentes, caseríos o edificaciones noto-
rias. Con el objeto de tener un registro visual de las características de la loca 
lidad se toman varias fotografías en las que aparezcan tanto los ambientes descr! 
tos como los puntos de referencia permanentes. 

Posteriormente, tomando en cuenta el tipo de estudio que pretendernos realizar (o
rientación y nivel de a9roxirnaci6n), se elegen una o mas estaciones de muestreo. 
Se señala esto ya que también la selecci6n de las estaciones dependerá de los ob
jetivos del proyecto y su nivel de aproximación, donde por ejemplo, si se trata 
de un estudio prospectivo de tipo regional tendr~ mayor importancia caracterizar 
aquellar áreas que presenten mayor diversidad de ambientes y por lo tanto en su 
ficoflora, que otra en la que se presente un solo ambiente de manera extensa; -
mientras que si lo que pretendemos es realizar el estudio intensivo de un ambien. 
te o grupo taxon6mico particular, lo mas conveniente será escoger como estación 
(esl aquellas 5reas en las que se haya observado la manifestación del ambiente en 
el primer recorrido prospectivo de la localidad. 



-

Después de haber sido elegidas las estaciones del muestreo, se procede a recorrer 
las con detalle elaborando tarnbi~n en este caso su descripci6n y croquis indican: 
do el tipo y distribución de los ambientes particulares presentes tales como pue
den ser pozas de marea, canales de corriente, etc. y procurando utilizar la misma 
nomenclatura propuesta en el proyecto "Macroalgas del Pacífico Trooical Mexicano". 
Como ya se ha mencionado, los distintos ambientes son discriminadoS utilizando co
mo criterio primario las diferencias ficoflorísticas (cualitativas o de proporci6m 
observadas a simple vista y como secundario la manifestaci6n diferencial de distin 
tos elementos abi6ticos del ambiente. Esta informaci6n será comolementada con un -
registro fotográfico en el que se tratará de representar los asPectos visuales que 
caracterieen a cda ambiente particular desde el punto de vista bi6tico y abi6tico. 

Si como en este caso el interés del proyecto radica en elaborar la caracterizaci6n 
primera de un ambiente particular como son las pozas de marea, que puede estar pr~ 
sente dentro de mas de un tipo de ambiente general, es preciso que se definan pre
viamente los criterios de análisis que nos van a ayudar a discriminar tanto a un 
ambiente particular de otro, como las variaciones que se pueden presentar dentro -
de la manifestaci6n de un mismo tipo de ambiente. 

En el caso de que el namero de manifestaciones de un mismo ambiente particular (po
zas de marea en nuestro caso) en una sola estaci6n, sea muy grande y existan limi
taciones de tiempo para la realizaci6n del muestreo, se deben elegir como subesta
ciones de muestreo a aquellas que cubran el mayor intervalo de variaci6n dentro de 
la estaci6n. Se considerar~n como variaciones dentro de un mismo ambiente en pri
mera instancia a aquellas manifestaciones que presenten diferencias a simple vis
ta en la composici6n o proporci6n de las especies de algas y en segunda instancia 
a aquellas que sin presentar diferencias ficoflorísticas muy notorias, evidencíen 
cualidades diversas en la manifestaci6n de los elementos abi6ticos. Sean estas 

por ejemplo las pozas con mayor y menor altura sobre el nivel del mar, las mas cer 
canas y lejanas de la orilla de la playa, las de mayor o menor profundidad, etc •• -

Es posible que algunas de las manifestaciones que han sido consideradas como varia 
cienes de un ambiente particular durante el trabajo de campo, una vez realizado el 
análisis detallado de su flora en el laboratorio, resulten distintos del "patr6n" 
o 11 tipo 11 del ambiente. Esto sin embargo no impide que la informaci6n obtenida pue
da ser incorporada ya que contribuye a modificar o afinar la definici6n y delimita 
ci6n de los mismos. -

Registro de las subestaciones 

Una vez seleccionadas las subestaciones, para cada una de ellas ( que en nuestro 
caso está representada por una poza de marea), se elabora una descripci6n detall~ 
da en la que se incluirán datos fisiográficos, su posici6n dentro de la estaci6n 
y sus dimensiones (apoyados por esquemas), sus características en cuanto a insol~ 
ci6n- sombreo y tipo de aislamiento o comunicaci6n con el mar, as! como la ubica
ci6n de la poza con respecto a diversos puntos de referencia dentro de la estaci6n. 
Despu~s de elaborar la descripci6n de la subestaci6n se procede a efectuar la f ic2 
16gica con base en las asociaciones algales mas consp!cuas, señalando su distribu
ci6n y en lo posible destacando a aquellas con mayor abundancia. Se anota asimismo 
la hora de colecta, se registran las temperaturas del agua y del ambientey el pH 
y la salinidad en la poza. Esta descripci6n debe eh lo posible ser complementada 
por un registro fotográfico en el que se representen las características fisiogr! 
ficas y ficoflorísticas descritas. 

En cada subestaci6n se pueden presentar una o más asociaciones, correspondiendo un 
punto de colecta a cada una de ellas. Este punto de colecta representa en realidad 
un momento de colecta ya que tiene una ubicaci6n espacio-temporal precisa y una 
vez que ha sido colectado, el mismo punto ( espacio) se encuentra yá en un momento 
distinto. A cada punto- momento de colecta le corresponde un número de muestra el 
cual debe ser registrado junto a la descripci6n del contenido de la muestra. Esta 
incluye la indicaci6n de la especie más abundante o la asociaci6n de que se trate, 
señalando en lo posible su aspecto ( coloraci6ny textura l, distribuci6n y abunda~ 
cía particular con respecto a otras asociaciones, así como su posición en la poza 
respecto de distintos oarámetros (tales como insolaci6n-sombreado).que,de acuerdo 
a.la bibliografía analizada,hemos considerado importantes para la discriminaci6n 

de microambientes dentro de cada poza de marea. 



',An~lisis y registro de las muestras 

Se trabaja de manera ordenada las muestras por localidad, estación y subestación. 
Se revisa en primer lugar las muestras que pertenecen a una misma subestaci6n, y 
se ef ectua la determinaci6n a nivel de género utilizando las claves respectivas 
para eada grupo taxonómico (división), Se separa de ser posible una submuestra -
de los representantes de géneros distinto en frasean pequeños de vidrio o plást! 
co indicándose con una etiqueta el nGrnero de muestra y localidad de la que pro
vienen as! como el género que se ha determinado. Dado que se ha colectado sufí-
ciente material de cada asociaci6n, esta permanece bien representada en su fras
co original a pesar de ver dado origen a varias submuestras. 

Al terminar con el proceso de separaci6n de las muestras y una vez obtenida la -
lista de los géneros que tenemos representados, se procede a consultar la bibli2 
graf!a, a la que tenemos acceso, en que se hayan reportado especies de los g~ne-
ros de nuestra lista. De la bibliografía se extrae un listado de los caracteres 
y su manifestaci6n, los cuales han sido utilizados por cada autor para la deter
minaci6n a especie. Estos caracteres incluyen no s6lo aquellos empleados en las 
claves sino en la descripci6n de las especies. 

Una vez realizada la revisión de las muestras y obtenida una lista primaria de -
caracteres taxonómicos para cada género, se procede a determinar las especies de 
cada uno de ellos analizando los caracteres reportados. Se considerá a esta lis
ta como primaria ya que se puede dar el caso de que algunas especies de ciertos 
géneros que han sido poco trabajados desde el punto de vista taxon6mico y de los 
que existen pocas referencias pero que pueden estar suficientemente representa-
dos en cantidad y variabilidad en nuestras muestras para permitir la detección 
de caracteres o de manifestaciones de estos que no hayan sido considerados u ob
servados con anterioridad, con la posibilidad de incorporarlos a nuestra lista -
primaria de caracteres. 

Se analiza la rnenifestación de cada caracter en todos los representantes de un 
mismo género de manera subsecuente, pasando a revisar los representantes del si
guiente género una vez que se haya terminado con el anterior. Para facilitar el 
análisis de la constancia o variaci6n en la manifestaci6n de cada caracter en -
las distintas muestras, se elabora una tabla comparativa de análisis para cada 
género. En cada tabla se enlista por uno de sus lados {vertical) los caracteres 
reportados que se van a analizar y en el lado horizontal superior los ntímeros de 
muestra en los que existan representantes de algunas especies del género. La in
formaci6n extraída de cada ejemplar se anexa a la tabla facilitándose así el a
grupamiento de los valores obtenidos con base en su similitud. Terminada la ta
bla y agrupados los ejemplares, se compara la descripci6n de cada grupo de ejem
plares con características similares, con la proporcionada por la bibliografía. 
Se utiliza para la determinaci6n las claves a especie de cada género. 

una vez establecida la similitud en nuestras descripciones con las proporciona
das por la bibliografía, se procede a asignar el epíteto específico correspon-
diente. Se señala hasta grado nuestros ejemplares se asemejan o difieren de las 
descripciones de la bibliografía as! como las causas de que a pesar de la dife-
rencias encontradas se considere como correcto la asignaci6n del epíteto. Poste
riormente, una parte de la submuestra es herborizada siguiendo el procedimiento 
indicado por Pedroche {1981). Cada ejemplar herborizado debe ser representativo 
de la especie en el sentido de conformar un momento de un individuo completo, -
contemplándose que este tipo de individuo puede no ser el ~nico para la especie. 
La porci6n restante de la submuestra es riencorporada a la muestra, a la vez que 
el nombre específico del ejemplar determinado es registrado en el libro corres
pondiente, as! como en distintos sistemas de registro tales como los ficheros y 
catálogos. 



·Después de efectuar el registro del punto-momento de colecta se toma una muestra 
de la asociaci6n descrita, tratando de que se encuentren suficientemente represen
tadas las especies asociadas para permitir su análisis posterior. Las muestras y 
la información de ellas obtenida se incorporará a la colección de referencia del 
proyecto utilizando el siguiente proqedimiento. 

PROCEDIMIENTOS 

Colecta 

Para la colecta de las muestras se utiliza una espátula, cuña de yesero, cincel y 
martillo, las uñas, etc. dependiendo de la forma de crecimiento, tamaño o adhe •
si6n al. sustrato que presenten las algas, 

Cada muestra se coloca en una bolsa de plástico, se es'curre el agua y se .le, colo
ca una etiqueta de papel albanene con los siguientes datos: 

Nº de muestra 
Subestación 
Estación 
Localidad 
Fecha de colecta 
Colector 

Una vez etiquetada, cada muestra es colocada a la sombra con el objeto.de-dismi--_ 
nuir las probabilidades de pérdida de la coloración original. 

Terminada la colecta de las distintas muestras de la estacidn o localidad se agr~ 
ga a cada una de ellas como fijador formol al 4 % diluido en agua de mar y neu-
tralizado. El fijador se agrega en cantidad suficiente solo para cubrir el mate-
rial algal colectado. A continuaci6n las muestras se sellan o se cierran con li-
gas, colocándolas en un recipiente que no conserve el calor ya que permanecerán 
en el hasta su procesamiento en el laboratorio. 

Manejo de las muestras en el laboratorio 

Una vez transportadas las muestras al laboratorio se examina el estado de las mis 
mas y la visibilidad de los datos en la etiqueta. En caso de que se presente un -
ligero olor a descomposici6n o la etiqueta se encuentre en mal estado, se reempla 
za ya sea el fijador, la etiqueta o ambos. Durante este proceso de revisi6n, de -
ser posible se coloca a cada muestra en un frasco de vidrio o plástico con tap6n 
sellador dle tamaño adecuado. En la pared de los frascos se coloca una etiqueta -
autoadherible en donde se anota el ndmero de muestra, la localidad y fecha de co
lecta con el objeto de identificar rapidamente a la muestra sin necesidad de a--
brir el frasco. 

Las muestras de cada localidad se colocan en cajas independientes en la que se in 
dique en uno de sus lados la siguiente informaci6n sobre su contenido: 

Localidad 
Fecha de colecta 
Intervalo de los número de muestra 

Las cajas se colocan por orden de fecha de colecta y localidad en los_anaqueles 
del herbario. Cada muestra se registra en el libro que para este objeto se haya 
designado, indicando para cada una de ellas los siguientes datos: 

Nº de muestra 
Fecha de colecta 
Localidad 
Ambiente 
Colector 

dej~ndose un espacio libre para el registro de los géneros representados en la 
muestra. una vez organizadas las m~estras en el herbario se procede a procesarlas 
como se describe a continuaci6n: 



De manera sinultánea con el análisis de las características que presentan los e
jemplares se elabor~n una serie de formas de registro de los mismos tales como ,
son: hojas de iconoteca, preparaciones permanentes ? semipermanentes 1 , y diaposi
tivas o fotos de ejemplares o sus partes. 

En el registro iconográfico se incluye el dibujo de la reprsentación del hábito 
del ejemplar así como de su estructura morfol6gica, anat6mica y celular dependien 
do del nivel de organización de que se trate, En cada caso se indicará la escala
utilizada. Las hojas de iconoteca presentan un espacio para registrar la descrip
ci6n detallada del ejemplar, la cita cruzada de formas de registro adicionales 
tales como el número de muestra, nGmero de ejemplar herborizado, nGmero de foto
teca y namero de cultivo, as! como informaci6n relacionada con la determinaci6n 
y problem~tica de la especie. Se registra así mismo la bibliografía utilizada,la 
sinonimia y los especialistas en la especie o grupo taxon6mico mayor a la que e~ 
ta pertenece. Cada hoja de iconoteca se integra a la colecci6n general ordenada 
por géneros dispuestos en orden alfabético. 

Se elaboran preparaciones permanentes o simipermanentes de algunos ejemplares y 
sus partes, utilizando las técnicas proporcionadas por Johansen (1940), Pedroche 
(1981) y Candelaria (1985) adecuadas a las características anat6micas y celula-
res del ejemplar. Las preparaciones se incorporan a la colección respectiva del 
herbario, registrando para cada una de ellas el nt1rnero de muestra, el nombre es
pecfico y la fecha de elaboraci6n de la preparaci6n. En el caso de tratarse de 
un corte se añade el tipo de estructura que se observe. 

Un tipo de registro indispensable en trabajos de caracterizaci6n de ambientes es 
el visual ya que incorpora fotograf!as y diapositivas que proporcionan un marco 
de referencia para los distintos niveles de aproximaci6n que se han inclu!do en 
el estudio: localidades, ambientes generales y particulares, estaciones, subest~ 
cienes, puntos de colecta {asociaciones} y ejemplares. De la misma manera que -
para el caso de las colecciones de preparaciones, iconos y ejemplares herboriza
do, tanto las fotografías como las fotos se registran incluyendo los datos míni
mos para su rápida identificaci6n. Es decir, dependiendo del caso indicar: 

y as! sucesivamente. 

Localidad y fecha 
Localidad, fecha y estación 
Localidad, fecha, estaci6n y ambiente 

Una forma distinta de registro esta constituída por los catálogos y ficheros en 
los que se incorporatanto información bibliográfica como aqu~lla extraída duran
te la colecta y análisis de los ejemplares. Se consideran varios tipos de catá
logos con tres orientaciones fundamentales: taxon6mica, ecol6gica y biogeográfi
ca. 

Los catálogos de orientaci6n taxon6rnica están conformados por cuatro fichas disti!!_ 
tas por especie. En una de ellas se pretende compilar de manera organizada en un 
solo espacio, informaci6n nomenclatural, sistem~tica y de ubicaci6n sobre el ti
po de la especie y la descripci6n original. En ella se incluyen datos como son: 
nombre espec!fico, autor, año y publicaci6n de la publicaci6n original así como 
nombres autores y citas en que se han publicado sinonimias. 

En una segunda ficha con énfasis en la informaci6n bibliográfica distribucional, 
además de las sinonimias y autores para cada nombre específico, se agrega la li~ 
ta de localidades o áreas en las que se ha reportado la especie, incluyendo como 
cita el apellido del autor del reoorte y el año. 

El tercer tipo de ficha incluye
0

la lista de caracteres utilizados por diversos -
autores para la determinaci6n de las especies de cada género, incluyendo la cita. 
de donde se ha extraído. 

La cuarta ficha incluye las localidades y namero de muestra en que se ha report! 
do a la especie dentro del pa!s o de un área particular del mismo. 



Los catálogos de orientación _ecológica -son- ·ta~bién variados. Una ficha en la que se 
indica para cada ambiente general, la lista de las lócafidades-en que éste se-pre
senta. 

Una segunda ficha por ambientes particulares en los que se indicaran las localida
des donde se presentany los nt:!meros de muestra. 

El tercer tipo de ficha de orientación ecológica registra los ambientes particula
res que se presentan por laocalidad. 

Los cat~logos de orientaci6n regional estan constitu!dos por una serie de fichas -
para cada localidad colectada en la que ~e incluiran los datos sobre nt:!mero de 
muestra y fecha de colecta. Este y el resto de los catálogos son complementados -
por un fichero por nt:!mero de muestra en el que se anota la localidad de la que pr2 
viene, la fecha de colecta, el ambiente y la lista de especies determinada durante 
su an~lisis. 

Esta diversidad en las formas de registro de la informaci6n proveniente de cada e
jemplar, tiene su origen en la idea de que cada ejemplar representa s6lo un momen
to en la vida de un individuo. Este momento del individuo, a pesar de formar parte 
de una unidad mayor (especie) presenta características particulares que le permi-
ten ser discriminado de otros momentos del mismo o distintos indoviduos. De aqu! 
que la manifestaci6n que tiene cada caracter en un momento es de gran importancia 
en la ilustraci6n de la variabilidad de las poblaciones y aún de los individuos en 
sus diferentes fases vitales. El registro de esta variabilidad de las poblaciones, 
al ser registrada en maltiples sitemas de registro cruzado nos facilita en cual-
quier momento la recuperaci6n r~pida de la información, sin tener necesidad de re
currir varias veces a la muestra, el ejemplar 1 la localidad etc. o de repetir ne
cesariamente gran parte del proceso de an~lisis. 



DESCRIPCION Y CARACTER IZAC ION DE LAS LOCALI DADES~ESTAC IONES Y SUBESTACIONES 

De acuerdo a lo señalado en el capítulo de estrategia metodológica .hemos. utiliza
do como criterios primarios en la caracterizaci6n de nuestras unidades de· estu~-~ 
dio, pozas de marea, a las algas y como secundarios a algunas caracter!stiCafr fi-'· 
siogr4ficas y fisicoqu!micas de las mismas. _: __ 

Estas características se han dispuesto en forma de descr~pciones. a_e lciciil_~déld~s, 
estaciones y subestaciones (pozas individuales). Las descripciones .se hari ·:es.true~ 
turado ordenando la informaci6n de la siguiente manera: 

En el caso de las localidades: 

- Denominaci6n 
- Localización y delimitación geográfica 
- Acceso 
- Descripción fisiográfica general 
- Ambientes algales observados, señalando cuales de ellos constituyen estaciones 

de este estudio. 

En el caso de las estaciones: 

- Nombre 
- Ubicación y delimitación en la 
- Descripción fisiográfica 
- Caracterizaci6n con respecto a 

~ . ' . -

impacto del oleaje·1 flúctuaciones. en .el nivel --
del mar e insolación 

- Caracterizaci6n ficol6gica que integra observaci~h~se~ecfuaé!¡~.~~~arias l!pdcas. 
:-:4_:· -~-' - .. --· 

En el caso de las subestaciones: ~-·-'r:.-:·:·:::.~::-:.:-.. 

~ f:1fü::1:::;::0 :~'~:!!!¡:'E·::::::', •. ,= ,;. ~~¡,~,º~.¡;;,, ,4;~-
~~~:~t:~t~~~f~~ ~i~~florística • ,\ s c\',~c; }) ': ; e 
Lista de especies. ;~¡·o/.":""- , .... , ; .··. '· 

De acuerdo al orden antes señalado, se pres~nt:~/~r~~:k~~~~~~-f-¿riº :~~~ó.~'~d"é'.s-c~iPc'iot1~S 
y caracterización de localidades, estacion~a _y· sube_~7.ª.,~_iones;._-

LOCALIDAD BAHIA LA VENTOSA 

Bahía La Ventosa se localiza en el noroeste del Golfo de Tehuantepec y al sur de 
la regi6n denominada Istmo de Tehuantepec, a los 95°07'25" de longitud oeste y a 
los 16°10'59" de latitud norte (fig. 1). 

Se encuentra a 6 km al sureste del puerto de Salina Cruz, siendo su forma de acc~ 
so un camino de terracer!a que parte del pante6n municipal del puerto. 

Es una bahía de puntas abiertas, donde sus márgenes se encuentran en el borde de 
la llanura del Golfo de Tehuantepec. Presenta en el norte y este una playa areno
sa de gran extensión, solo interrum9ida por la desembocadura del río Tehuantepec. 
Dado que el límite o extremo este de la bah!a no se observa desde el poblado de -
La Ventosa, consideraremos como límite la desembocadura del río antes mencionado. 
En el extremo suroeste de la bahía se presenta un macizo rocoso que llega hasta -
el mar, sobre el que se encuentra el llamado 11 faro de Cortés" y que ha sido consi 
derado por nosotros como el límite en el oeste (fig. 2). -

Los ambientes algales mesolitorales observados en la bahía se describen de manera 
general a continuaci6n, con un ordenamiento dependiente de su localizaci6n de SUE 
oeste a noreste (fig. 2). 



A) Punta rocosa con acantilados y 

Como se señal6 anteriormerite, Coñfor-má- er ambiente -que- limita la bahía en el -
suroeste y constituye probablemente la punta rocosa litoral ubicada más al sur 
del Pacífico Mexicano. 

Debido a la relativa inaccesibilidad de los acantilados por mar y tierra, solo 
describiremos en este caso a los riscos. Estos est~n formados por grandes blo
ques de roca desprendidos del macizo rocoso posiblemente en diferentes épocas, 
ya que mientras algunos presentan parte de su silueta con formas redondeadas, 
otros presentan aristas agudas. En ambos casos sin embargo, la ficoflora obser 
vada fue similar, variando de acuerdo a las dimensiones y posici6n particular
del risco con respecto al oleaje. Por lo general la parte expuesta al oleaje -
present6 una cobertura densa de coralinas articuladas y 11 parches 11 de rodofitas 
costrosas calcáreas de color rosa; en partes protegidas del oleaje y muchas ve 
ces con sombra producida por la cercanía del macizo o de otros riscos, presen= 
taren 11 tapetes 11 de Jania mexicana y AmphiAoa dimoApha, además de algunas dic-
tyotales fuertemente adheridas a la roca y GAateloupia vtfthicoloA, mientras -
que en aquellas partes del risco sujetas a fricci6n del agua por formación de 
un canal de corriente se encontr6 una cobertura considerable de rodofitas y -
feofitas costrosas. 

Uno de los riscos de esta ounta rocosa conforma la estaci6n Nº 2 de este estu
dio por lo que se ~ncontrará informaci6n más detallada en su descripci6n. 

B) Playa de cantos rodados, 
Caracterizados generalmente por ser un ac{imulo de rocas redondeadas por elroce 
entre ellas y la arena. En este caso se las encontr6 relativamente inmóviles -
aunque humedecidas por el oleaje. La inmobilidad de los cantos rodados parece 
estar relacionada con la ubicaci6n de esta playa en el recodo que forma la ba
hía entre la playa arenosa-rocosa y los acantilados y riscos, as! como con las 
variaciones en el nivel medio de mareas, las dimensiones de los cantos rodados 
que va de 20 a 60 cm y su distribuci6n por tamaños. 

Sobre los cantos rodados de la mesolitoral media e inferior se presentan "cos
tras" de tubícolas que sirven de sustrato a las algas, entre las que destacan 
por su abundancia U!va la e.tuca y E11.te1tomo1tpha complte.&.&a, especialmente en la -
mesolitoral media. En aquellos cantos ubicados mas cerca de la rompiente del -
oleaje en la arena y que podríamos considerar equivalente a la mesolitoral in
ferior se presentaron asimismo densos tapetes de coralinas articuladas IAmphi
Aoa mexic.anal muy epifitadas por ceramiales. En aquellos cantos en los que los 
tub!colas se encontraban ausentes o escasos se observaron rodofitas y feofitas 
costrosas en un nivel que se consideró como mesolitoral media, mientras que en 
la superior los cantos presentaban una coloraci6n verdosa producida posibleme~ 
te por algas perforantes microsc6picas. 

El hecho de haber encontrado tal abundancia de algas en un ambiente que en --
otras localidades solo presenta escasas es~ecies costrosas o perforantes posi
blemente estuvo relacionado con la fecha en que se efectuaron las observacio-
nes antes señaladas, en abril-mayo de 1981 en que se presentó el menor nivel -
de bajamar de varias salidas de colecta. 

C) Playa mixta areno-rocosa. 

Este ambiente representa un área extensa entre la playa de cantos rodados y el 
grupo de riscos ubicados frente al resta1Jrante "La Perla del Pacífico". Está -
conformada por una mezcla de cantos rodados grandes y aislados, rocas de forma 
irregular y unos cuantos riscos pequeños, separados unos de otros por zonas de 
arena. En esta playa las macroalgas se presentaron creciendo de manera eviden
te solo sobre las rocas, pudiendo considerarse a los crecimientos algales oh-
servados en este ambiente como equivalente a la representaci6n fragmentaria de 
la ficoflora de los riscos. De esta manera tenemos en aquellas rocas ubicadas 
cerca de la orilla de la playa, descubiertas durante la bajamar pero salpica-
das al chocar las olas contra otras rocas, evidentes "matas" de En.tc.JtomoJtpha -
compJte&~a.¡ en las rocas ubicadas en la mesolitoral media e inferior, que son -
bañadas por las olas frecuentemente en bajamar, se presentan 11 tapetes 11 denso -
de A. mex-i.ca.11a, algunas "matas" de C!a.dophoJt.a sp. y Cod-i.um sp. 



·: - . -- '--:~-

En la parte posterior de esta playa se encuentra un acamulo ·de c·antos ·rodados 
depositados sobre la arena. De estos, solo los más cercanos a--la orilla __ del. -~"."' 
mar son humedecidos por salpicaduras y rocío producidos al romper las olas pe
queñas sobre las rocas y presentan una coloraci6n verdosa producida posiblemen 
te por algas perforantes microsc6p~cas. · -

Esta playa, al igual que la anterior, fue descrita de acuerdo a las observaci~ 
nes efectuadas en abril de 1981. 

D) Playa arenosa con riscos cercanos a la orilla. 

A pesar de existir varios conjuntos de riscos en la bahía, hemos utilizado pa
ra efectuar la descripci6n de este ambiente en la localidad a aquellos locali
zados frente al restaurante 11 La Perla del Pac!.fico 11

, constituyendo el risco ma 
yor de este conjunto la primera estaci6n del estudio. -

La representaci6n del ambiente en la localidad consta de un conjunto formado 
por tres riscos grandes y varios pequeños agrupados alrededor de ellos. Las ob 
servaciones sobre este ambiente se han realizado sobre los dos riscos de mayor 
tamaño ya que los menores quedan generalmente sumergidos practicamente en su -
totalidad durante la bajamar. 

El risco de mayor tamaño mide 15 rn de ancho, 25 m de largo y 3.5 m de alto --
aproximadamente y se encuentra a 7 m de la orilla mientras que el segundo en -
tamaño mide 6 x 9 x 2 m de ancho, largo y altura respectivamente y se encuen-
tra a 3 m de la orilla. Los riscos est!n separados entre sí por un canal de CQ 
rriente que varía en profundidad, longitud y velocidad de corriente de acuerdo 
a las variaciones en el nivel medio del mar. Por ejemplo en abril de 1981 en -
que registramos el nivel más bajo el canal desaparece practicamente, mientras 
que en mayo de 1984 cuando observamos el nivel más alto, el canal dificulta el 
acceso al risco de mayor tamaño debido a su anchura, profundidad y velocidad -
de corriente. 

En general, hemos considerado que estos riscos presentan tres zonas principa-
les con respecto a la exposici6n al oleaje y a la corriente: un lado expuesto 
al impacto del oleaje, un lado protegido del impacto del oleaje y sujeto a es
casa corriente y un lado sujeto a fricción del agua por corriente. 

El primero de estos lados, expuesto al impacto del oleaje, designado como ant~ 
rior por su posici6n frente al oleaje y la playa, está cubierto en lo que co-
rresponde a la sublitoral superior y mesolitoral inferior por un tapete denso 
de coralinas articuladas representadas por AmphiJi.oa mexicana y Jania mexicana 
y 11 manchas" formadas por rodofitas costrosas calcareas en menor proporci6n. En 
la mesolitoral media, A. mexicana y J. mexicana están aGn presentes pero en -
menor proporci6n y creciendo generalmente sobre protuberancias de la roca aco~ 
pafiadas por Chactomo~pha a11tcnina. En la mesolitoral superior ya no se encuen
tran representadas las coralinas articuladas, C. antcnina disminuye en abundan 
cia y se incrementa con la altura de nivel, EnteJi.omoJi.pha compJi.C.664 acompañada
de abundantes balanos y bivalvos de color negro (Mytd'ub sp. ?} . 

En el lado protegido del risco, generalmente posterior, se presentan J. mexic~ 
na y A. mexicana como las especies más conspicuas en la sublitoral superior y 
mesolitoral inferior. En la mesolitoral media, muy angosta, se presentan ade-
más de estas coralinas, algunas dictyotales escasas y algunas "matas" de - - -
En.te.1tomo1tpha comp.'l.C6ba. que incrementa su densidad hacia la mesolitoral superior. 

La zona sujeta a corriente, que en este caso está conformada por el lado de -
los riscos que se encuentra frente a otro de ellos presenta una franja infe--
rior de A. mex.lcana, y rodofitas costrosas calcareas en lo que correspondería 
a la mesolitoral media e inferior, mientras que en la superior se observ6 abu~ 
dante Entc~omo~pha compJi.c&6a acompañada de C. antenirta escasa creciendo en he~ 
diduras y "parches" de rodofitas y feofitas costrosas. 

E} Playa arenosa 
A pesar de que este ambiente constituye m~s del 50% del litoral de la bah!a, -
desde el punto de vista ficol6gico, no fue considerado en este estudio debido 
a la ausencia de macroalgas en la mesolitoral. 



F) Estero 

Este ambiente, localizado en el extremo este del poblado de La Ventosa y que -
divide en dos al ambiente antes señalado, tampoco fue considerado en este estu 
dio debido a que se trata de un a~biente de mezcla que forma parte de otro pr2 
yecto de investigaci6n. 

En esta localidad fueron estudiadas dos estaciones; una denominada RiSco Central 
que comprende seis subestaciones y otra denominada Risco en Punta con tres subes
taciones que son descritas a continuaci6n. 

Estación Risco Central 

Esta estaci6n es un risco que se encuentra aproximadamente a 7 u 8 m de la l!nea 
de playa, separado de la orilla por una franja de agua que conforma un canal de -
corriente que tiene 4-5 m de ancho y alcanza 1. 5 - 2 m de profundidad en la parte 
frontal del risco, ton~ndose.somero conforme se acerca a la playa. Este risco, -
junto con otros dos de menor tamaño se localiza frente al restaurante denominado 
"La Perla del Pacífico" de Bahía La Ventosa (fig, 3), 

La estaci6n est~ conformada por un bloque de roca de aproximadamente 15 m de an-
cho, 25 m de largo y 3-3.5 m de altura. Su forma irregular presenta tres porcio-
nes de mayor elevaci6n en el centro y los lados, que corren paralelos a la direc
ci6n del oleaje predominante y dos plataformas de distintas alturas entre los pun 
tos de mayor elevaci6n. Algunas subestaciones estudiadas se localizan en las pla= 
taformas mientras que otras se encuentran en partes altas del risco (fig. 4). 

Con respecto al impacto del oleaje en el risco se presenta una porci6n expuesta -
que consideraremos anterior, una parte relativamente protegida que consideramos -
posterior y una parte sujeta, no al impacto directo del oleaje sino a fricci6n -
producida por corriente, que denominamos lateral por su posici6n frontal con res
pecto a otros dos riscos. El lado del risco opuesto al que se encuentra sujeto a 
corriente, recibe en la parte anterior el impacto del oleaje y en la posterior e! 
tá protegida por lo que las hemos considerado parte de las zonas anterior expues
ta y posterior protegida, respectivamente. 

Dado que esta estaci6n ha sido visitada en varias ocasiones (abril, mayo y sep--
tiernbre de 19811 abril de 19821 agosto de 1983 y mayo de 1984) señalaremos que en 
el caso de mareas bajas extremas, tal como ocurri6 en abril de 1981, el canal de 
agua que se forma entre los tres riscos costeros desaparece, quedando fuera del -
agua la porci6n basal del risco en su parte posterior. En estas ocasiones durante 
la pleamar queda descubierta parte considerable del risco, aunque estas porciones 
sean completamente humedecidas por la cercanía de la rompiente del oleaje que se 
acerca y sube de nivel. 

En otras ocasiones extremas observamos que en bajamar quedan sumergidos aproxima
damente los 50 cm inferiores del risco , el canal tiene una corriente considera-
ble y durante la pleamar el risco queda practicamente cubierto por el agua en su 
totalidad a excepci6n de una punta de 30-40 cm. Esta situaci6n se presentó en ma
yo de 1984. 

En el resto de las salidas de colecta la situaci6n ha sido intermedia; durante ba 
jamar queda descubierto prácticamente todo el risco a excepci6n de los 20 cm inf~ 
rieres aproximadamente y durante la pleamar permanecen descubiertos aunque humed~ 
cides los 10 cm superiores. 

Con respecto a la insolaci6n, prácticamente todas las partes en que hemos sectori 
zado al risco, la reciben de manera homog~nea durante el día, a excepci6n de hen= 
diduras y algunas pequeñas concavidades de las pozas. La escasa altura del risco 
y sus escasas diferencias de nivel disminuyen las posibilidades de sombreado du-
rante la mayor parte de las hoas de luz en bajamar. 

En el estudio fico16gico de la estación se observ6 una notable variaci6n en las -
proporciones espec!ficas de las algas as! como de organismos animales, dentro y -
fuera de las pozas de marea. Así por ejemplo en abril y septiembre de 1981, la --



parte anterior del risco se observ6 cubierto predominantemente por un'taoete de -
Amphútoa mcxüana y ~a11.i.a mcx.i.cana, la primera muy epifitada por ceramiales. El 
lado protegido del risco presentaba abundantes taoetes de Ulva lactuca. Estas es
pecies constituian las dominantes en la zona equiValente a la mesolitoral inferior 
Y parte de la media, disminuyendo la abundancia conforme asciende el nivel. En lo 
que corresponde a la mesolitoral medi'a y superior que durante la bajamar permane
ce algunas hoas (2-3) seca a pesar de recibir el ocasional rocío producido al rom 
per las olas, presenta una cobertura alta de Cltae.tomolLplta an.te.n.lna entremezclada
con balanos y pelecípodos negros (Myt.i.lu~ sp. ?) , tornándose estos tlltimos más 
abundantes cuanto más alto es el nivel. 

En agosto de 1983 se observ6 una mayor diversidad de especies algales debido posi 
blemente a que los cambios en las proporciones de las especies permitieron apre-
ciar durante la descripci6n general de la estaci6n a aquella que en otras ocasio
nes no eran siquiera observadas. En este caso encontrarnos en la parte anterior -
además de A. mex.<.cana, "parches 11 notorios de una rodofita coralina costrosa color 
rosa tenue en la parte inferior; en las partes medias y superiores a En.te1t.omo1t.plta 
c.omp't.~6a y C.antcnina.. en orden de abundancia y prácticamente sin presencia de balanos 
ni pelec!podos que en esta ocasi6n han sido sustituidos por "tapetes" de cianofi
ceas de color azul verde obscuro. En el lado sujeto a corriente se presentaban en 
la parte media 11 tapetes 11 entremezclados y 11 parches 11 de A. mexicana, C. antenina, 
as! como una rodofita y una feofita costrosas: en un nivel más alto se observ6 -
C. anten.i.na creciendo junto a E. campAe66a ~-·· y algunas ''motas" de ectocarpales. 
En la parte protegida posterior se encontraron A. mexicana y Jan.la mc.x.<.cana como 
dominantes en la parte inferior y E. comp.'te~.&a :.: . en la superior. 

En mayo de 1984, la situaci6n ficoflorística fue completamente distinta (fig. 5). 
Se observ6 una disminuci6n notable en la abundancia de cada especie, así como un 
gran ntimero de organismos animales hasta entonces nunca encontrados sobre el ris
co como son erizos, ostiones, lapas y chitones mientras que aumentaron las propor 
cienes de tub!colas, especialmente en las pozas de marea. De aquí que una gran -= 
proporci6n de las algas encontradas fueran filamentosas epizoicas y costrosas ro
doficeas y feof!ceas, disminuyendo considerablemente las proporciones de las espe 
cies dominantes encontradas en salidas de colecta anteriores. -

Esta transformaci6n en la composici6n b.iol6gica de un mismo espacio en tiempos di 
ferentes, donde son substituidos elementos característicos de la mesolitoral me-= 
dia y superior por otros característicos de la sublitoral, relacionado posiblemen 
te con los cambios notorios observados en el nivel medio del mar y en consecuen-= 
cia en la amplitud de las mareas, así como con los distintos rangos de tolerancia 
y características del ciclo de vida de las especies hace evidente el que los 11 am
bientes11 est~n siempre referidos a su ubicaci6n particular espacio-temporal donde 
un mismo espacio puede representar ambientes distintos en tiempos diferentes y e~ 
pacios distintos pueden constituir un mismo ambiente, considerando que el requisi 
to que necesita la constituci6n de un ambiente es la conjunci6n particular de eli 
mentes bi6ticos y abí6ticos ubicados espacio-temporalmente. -

En esta estaci6n se colectaron seis subestaciones ubicadas todas en el risco de -
mayor tamaño, cuyas descripciones se detallan a continuaci6n (fig. 4). 

Poza Nº 1 

Esta subestaci6n se encuentra en la parte frontal del risco, a 2 rn sobre el nivel 
del mar y constituye con la poza 3 el par de subestaciones inferior del risco 
(Fig. 4). Sus dimensiones son 360 x 160 x 35 cm de largo, ancho y profundidad re~ 
pecti vamente. 

La mayor parte del fondo de la poza es una plataforma sumergida de menos de 10 cm 
de profundidad, registrándose la parte más profunda (35 cm) en la regi6n anterior. 
Esta poza, fue la Gnica de la estaci6n que recibi6 un aporte continuo de agua de 
mar durnate la bajamar debido a que presenta un canal de comunicaci6n de 15 cm de 
ancho que desciende desde la porci6n anterior de la poza hacia la base del risco. 

La poza no recibe sombra alguna durante el día ya que las protuberancias del ris
co no son suficientemente altas ni cercanas. Con respecto a las variaciones de -
temperatura que presentan durante bajamar tenemos que el 29 de agosto de 1981 -



entre 8: 30 y 11: l O am !!st:a fue de 29 a 30. 2 •e, mientras que el. 14 de mayo de 1984 
entre 7:45 y 10:18 am fue de 29 a 32 •c. La salinidad registrada en ambas fechas 
fue de 34°/ 00 y el pH de 8. 

Se observó una cobertura total por alqas con la siguiente distribuci6n: las partes 
someras (menos de 10 cm de profundidad) presentan una cobertura densa de algas fi
lamentosas color café amarillento brillante: abundantes Ente1<omo1<plia Unglllata y -
E. complteHa totalmente epifitada por B.idutplt<a sp. y Metoúlta sp.; Ctadophoila --
atbida muy epifitada por las mismas diatomeas son comunes mientras que Uiva --
lac..tuc.a y Ch: c.al.i601t11.ic.a se encontraron escasamente y representadas por ejempla
res de talla reducida. Chae.tomo>z..plta a11.tc11.ina se observó con una gran talla y abun
dancia fuera de la poza en la parte frontal superior, media superior y posterior -
del risco. En el interior de la poza, este género se encontr6 representado por --
Ch. c.al.i601tn.ic.a con un tamaño y abundancia reducidos. 

En las paredes de las partes más profundas de la poza (más de 15 cm de profundidad) 
se presenta un "tapeteu denso de coralinas articuladas de color rosado a parpura, 
constituido por Ampl1.i.1t.oa. me.x.ic.ana y Jan.ia mc.x.lc.ana.. Se observaron adem~s mechones 
de cianofitas tales como Ly119bya 6em.iple11a, L. 6oJtd.ida y /.l.ic1<ocolw6 chto11opta&te& 
creciendo en un mucílago entre las algas filamentosas caféamarillentas antes men
cionadas (tabla 2). 

El canal que comunica a la poza con el mar present6 una cobertura densa de A. --
me.x.icana. color rosa purpureo. 

La lista de especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 
ChaetomOJtpha caU601t11.ica 
CladophoJta alb.ida 
E11.te1<om01tpha comp1te66a 
E. U119ulata 
Ulva tac.tuca 

PHAEOPHYTA 
Ec.toca1<pu6 
G.i6 601tdfo 

BACILLARIOPHYTA 
B.idutphfo sp. 
Melo&.i1<a sp. 

RHODOPHYTA 
Amph.i1toa mex.icana 
Jan.la me.x.icana 

CYANOPHYTA 

L. &em.iplena 
L. &01td.ida 
M.ic1<ocoleu6 chtonopla&te& 

Poza Nº 2 

Subestaci6n ubicada en la parte media posterior del risco, se encuentra aproxima
damente a 3 m sobre el nivel del mar y 50 cm por encima de las pozas 1 y 3 (Fig. 
4). Las dimensiones de la poza son 40 x 30 x 10 cm de largo, alto y profundidad -
respectivamente. 

Esta poza se encuentra en una cavidad alargada excavada en una roca con forma de 
escal6n, quedando parcialmente sombreada por una pared. El fondo de la poza est4 
formado por paredes que confluyen en un vértice (a 10 cm de profundidad). La por
ci6n sombreada corresponde a la más profunda de la poza. Esta poza recibe durante 
bajamar una lluvia de rocío de agua de mar producida pl romper las olas de mayor 
tamaño sobre la parte frontal del risco. 



Las variaciones de temperatura observadas en bajamar fueron el 29 de agosto de 
1981 de 28.5 a 30°C entre las 8:30 y 11:10 am. El 14 de mayo de 1984 entre las 
7:45 y 10:18 am fue de 29 a 31°C. La salinidad fue 34º/ 00 y el pH de 8. 

Esta subestaci6n tiene al igual que l"a poza !jº l una cobertura de algas filamento 
sas color verde bandera representadas por notorios crecimientos de En.te.ILomolLplta. -
comp1Le.4~a en las partes insoladas de la poza y menos desarrolaldos en las porcio
nes sombreadas. En la poza se encuentra así mismo Chae.tomoi!.pha c.al.i.60'1.11.lca y ---
M.ic.'1.oc.oleu6 c.h.to110plaUe6 escasas, entremezcladas (tabla 2). 

L~ lista de especies encontrada es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 

Cho.e.tomoi!.pl1a c.o.l.i.60'1.n.lc.a 
En.teil.omoi!.pho. c.ompi!.e66a 

PHAEOPHYTA 

Ec..toc.o.il.pu6 
BACILLARIOPHYTA 

B.i.dulph.i.a sp. 
Melo6.li!.o. sp. 

Poza N' 3 

CIANOPHYTA 

M.lc.'1.oc.oleu6 c.h.tonoplo.6te6 

Esta poza localizada en la parte media superior del risco (hacia la playa) se en
cuentra a la misma altura sobre el nivel del mar que la poza Nº 1 (2 m.s.n.m.), -
pero está separada de esta por una pared de roca de 30 cm (Fig, 4). Sus dimensio
nes son 120 cm de largo, lOOcm de ancho y 21 cm de profundidad. Igual que la poza 
uno, el fondo es como una plataforma dividida por partes profundas hasta de 21 cm. 

oUrante la bajamar prácticamente no recibi6 aportes de agua marina, ya fuera di-
rectamente o por rocío. Dado que no se encuentra aledaña a paredes pronunciadas -
no recibe sombra durante las horas del d!a en la bajamar. 

En relaci6n a los cambios de temperatura, tenemos que el 29 de agosto de 1981 en
tre las 8:30 y 11:00 am se registraron 29 y 31.2 ºC respectivamente. La salinidad 
registrada fue de 32 '/,,y el pH de 8. 

La cobertura de algas en esta poza tambi~n es densa y de apariencia similar a la 
poza Nº 1, es decir tapetes de algas filamentosas caf~ verdosas (E11te.1tomo.1tplta --
Ungula.ta y Cla.dophMa. atb.i.da también epifitados por B.i.dulph.i.a sp. y Meto6.i.i!.a. 
sp. aunque menos densamente) con filamentos largos verdes brillantes entremezcla
dos: Chae.tomoi!.pha calL6oi!.n.lc.a y Lyngbya 6em.i.plena. Estas Gltimas especies son po
co abundantes con Cit. c.a.l.l601tn.ic.a más numerosa en partes someras de la poza (menos 
de 5 cm de profundidad) (tabla 2). 

La lista de especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 
Cladophoi!.a albLda 
En.teil.omoi!.pha l.lngúla..ta 
Cltaetomoi!.pha ca.t.i.60'1.11.i.ca 

PHAEOPHYTA 

Ra.t66-i.a 
BACILLARIOPHYTA 

B.i.dutph.i.a. 
Melo6.i.'1.a 

CYANOPHYTA 
Lyng bya. Hm.i.plena. 



PozaNº 4 

subestaci6n localizada en la parte media posterior del risco, al noreste de la po 
za Nº 3, aproximadamente 2.4 m sobre el nivel del mar y 14 cm sobre las pozas --= 
Nº l y Nº 3 (Fig. 4) • Sus dimensiones son 50 x 30 x 4 cm de largo, ancho y pro-
fundidad. 

El fondo de la poza es una plataforma homogénea de menos de 4 cm de profundidad. 
Con respecto al aporte de agua, esta poza, al igual que la Nº 3 lo reciben muy es 
porádicamente cuando comienza a subir el nivel de la marea ya que en bajamar prá~ 
ticamente el rocío no las alcanza generalmente. 

La poza no recibe sombra durante el día ya que se encuentra alejada de prominen-
cias rocosas. Las variaciones de temperatura observadas para el 29 de agosto de -
1981 fueron de 28.S a 40.4°C de 8:30 a 11:10 am mientras que el 14 de mayo de ---
1984 fue de 27 a 31 ºC de 7:45 a 10:18 am. La salinidad registrada fue de 33 º1 00 
y el pH de 8. 

Todo el fondo de la poza se encuentra cubierto por un tapete no denso de algas fi 
lamentosas color café amrillento a café verdoso formado por matas de E11te1tomo1tpltii 
Unguta.ta muy epifitada por Meto~üa sp. (tabla 2). 

La lista de especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 

E11te1tomo1tplta. Unguta a 
BACILLARIOPHYTA 

Meto~.i.Jta. sp. 

Poza Nº 5 

Está localizada al igual que la poza Nº 2 en la parte media y de mayor altura del 
risco. Es la poza de mayor altura de esta estaci6n, y al igual que la poza antes 
mencionada se encuentra en una cavidad excavada en una parte del risco de forma -
escalonada. La poza esta 30 cm por arriba de la poza Nº 2 y 1 m sobre la altura -
de las pozas Nº l y Nº 3 (Fig. 4). Sus dimensiones son SO cm de largo, 10 cm de -
ancho y 13 cm de profundidad. El fondo de la poza al igual que la Nº 2 son pare-
des que convergen a 13 cm de profundidad. 

Esta poza recibe como aporte de agua durante la bajamar el rocío producido al roro 
per las olas en la parte frontal del risco. La poza no presenta porciones de som= 
bra por estar en la parte m~s alta del risco. 

Las temperaturas registradas fueron de 28 a 30.2ºC el 29 de agosto de 1981 entre 
las 8:30 y 11:10 am y entre 28 y 33ºC de 7:45 a 10:18 am el 14 de mayo de 1984. 
La salinidad registró 34 º1 00 y el pH fue de 7. 

El fondo de la poza se observó totalmente cubierto por un tapete de filamentosas 
color verde bandera intenso de Ente1tomo1tpha llngutata. epifitada por Meto6l1ta. sp. 
(tabla 2). 

La lista de especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 
E11te1tomo1tpha. tlngutata. 

BACILLARIOPHYTA 

Bldutphla sp. 
Melo~l1ta sp. 



Poza Nº 6 

Localizada en la parte media superior del risco, se encuentra a 2.30 m sobre el -
nivel del mar y 30 cm por arriba de las pozas Nº l y Nº 3 (Fig. 4), A pesar de e~ 
centrarse en la parte media frente a esta el risco desciende abruptamente hacia -
el mar por lo que la porci6n de roca que la separa de este se encuentra debajo de 
la poza. La poza tiene unas dimensiones de 150 cm de largo, 10 cm de ancho y 19 -
cm de profundidad. 

Aunque esta poza no tiene un canal de cornunicaci6n directo con el mar, el hecho -
de que no exista una pared de roca entre gran parte de los márgenes de la poza y 
el mar permite que las olas medianas y altas rompan m~s cerca de esta poza que -
ninguna otra, por lo que recibe frecuentemente aportes directos de agua que reba
sa su capacidad y desborda por la parte frontal. Recibe sombra muy temprano caus~ 
da por una pared continua 50 cm más allá que la poza. 

Con relaci6n a la temperatura tenemos que el 29 de agosto de 1981 entre las 8:30 
y 11:10 am se registraron entre 29 y 30°C y el 14 de mayo de 1984 de 7:45 a 10:18 
se registr6 entre 30 y 3lºC. La salinidad fue 34 y el pH de 7. 

El fondo de esta poza presenta una cobertura casi total por algas a excepci6n de 
las partes más profundas (.25 m) donde se acumulan gran cantidad de granos de are 
na. En las partes someras y márgenes se observaron mechones densos de algas fila= 
rnentosas de color café y aspecto pegajoso presentadas por Entel!.omo11.plta comp1te..6.6a, 
CladopliOIT.a atb.i.da y Cltaetomo1tplta caU601t1t.lca en orden de abundancia; epifitadas -
las tres por la ·diatomea filamentosa Melo.tii11.a sp. En la parte frontal de la poza, 
donde ocurre el desague y en sus partes con profundidad media (15-20) (.15 - .20 
rn) se presentan así mismo, tapetes de coralinas articuladas formados por Amphi1t.oa 
me.x.lcana con escasos representantes de las especies antes mencionadas (tabla 2). 

La lista de especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 

E11te1tomo1tpha complte&&a 
Ctadopho1ta alb.lda 
Chaetomo1tplia caU601tn.lca 

BACILLARIOPHYTA 

Meloú1ta sp. 

RHODOPHYTA 

Ampli.l1toa mex.lcana 
L.ltliopliyUum 

Estación Risco en Punta 

La estaci6n está conformada por un risco localizado en la punta rocosa suroestede 
la Bahía La Ventosa. su acceso es a través de la orilla del macizo rocoso hasta -
llegar a la segunda punta rocosa, justo antes de una playa de cantos rodados se-
guida al oeste por acantilados. Este risco es producto aparentemente de un des--
prendirniento del macizo ya que se encuentra despegado de este solo por algo más -
de 10 cm y presenta el lado que da hacia el macizo como una pared vertical muy s! 
milar a la del macizo del que supuestamente proviene. 

El risco tiene aproximadamente 8 m de largo, 6 m de ancho y 2 m de altura sobre -
el nivel del mar en bajamar. Tiene la forma de una pirámide donde las porciones -
de mayor elevación se encuentran en la parte este, anterior, del risco y opuesto 
a la orilla del mar, y en el lado posterior del risco que se encuentra junto a la 
orilla. La porci6n del risco con menor elevaci6n sobre el nivel del mar se prese~ 
ta en el lado norte. Dado que se presentan algunas diferencias de nivel en la to
pografía, las subestaciones 7 y 8 son sombreadas 9arcialmente en el amanecer y -
atardecer. 



A-pesar de que las paredes y la parte superior del risco se pueden considerar --
prácticamente como planas con declive, se presentan tres "paredes 11 verticales que 
sobresalen. Dos de ellas están localizadas en la parte superior media y anterior 
del risco y forman parte del risco propia.mente, mientras que la tercera que se -
presenta en el lado norte y de menor ,altura, est4 formada por un gran bloque de -
roca también desprendida del macizo pero colocada sobre el risco que constituye -
la estaci6n. Estas tres "paredes" funcionan literalmente como muros que imoiden -
que gran parte del rocío producido al romper las olas llegue hasta las pozas. 

Al igual que en el caso de la estación denominada Risco Central de Bahía La Vento 
sa, este presenta varios lados con caracter!sticas distintas que son descritos a
continuación de manera general. 

Lado anterior expuesto al oleaje con "tapetes" de Amph.lll.oa me.x.l.ca.na. y Jan.ia -
me.x.lca.na. en la mesolitoral inferior y Clta.e.tomoll.pha. ante.nb1a en la mesolitoral me
dia y superior, acompañada en esta Gltima zona por Entc.ll.omoll.pha. c.ompJt.e.6.6a.. 

Lado posterior totalmente protegido del oleaje y permanentemente a la sombra, que 
recibe el roc!o producido por el oleaje y presenta "parchesº formados por dictyo
tales fuertemente adheridas al sustrato en toda su longitud por lo que adquieren 
aspecto de costras, y ºpelículas" formadas por cianofitas. 

Lado sur sujeto a fricción producida por corriente de agua, que presenta grandes 
"parches" de rodofitas y feofitas costrosas; las primeras son más abundantes en -
la mesolitoral inferior y las segundas en la media y superior donde son acompaña
das por Ch. a11tenúrn. 

Lado norte sumergido y expuesto intermitentemente debido a su escasa altura sobre 
el nivel del mar. En él rompen por segunda o tercera vez las olas que han roto ya 
en la parte frontal del risco. Sobre su superficie se encontraron A. dlmohplta y -
J. mexicana, rodofitas y feofitas costrosas como las especies de mayor conspicui
dad. Este lado se puede considerar que forma parte de la mesolitoral inferior y -
media de acuerdo con la ficoflora manifiesta, durante dos salidas de colecta. 

A partir de las descripciones elaboradas en abril y octubre de 1981, son eviden-
tes cambios en la proporci6n de algunas especies conspicuas tales como E».teJLomOl!.pha. 
c.omp1t.e~~a que se presentó con mucha mayor abundancia en octubre, mientras que --
Ulva lac.tuca sin tener una cobertura tan alta como la especie antes mencionada, -
presenta un nWnero mayor y es de mayor tamaño en abril de 1981. En ambas visitas 
sin embargo, no se aprecian diferencias significativas en cuanto a composici6n -
flor!stica considerando exclusivamente a las especies conspicuas. 

Tres subestaciones fueron colectadas en esta estaci6n, anexándose su descripci6n 
a continuaci6n (fig. 6). 

Poza Nº 7 

Esta poza se encuentra en la parte media oeste del risco, aproximadamente a 1.8 m 
sobre el nivel del mar, constituyendo la poza más alta de esta estación (fig. 6). 
Las dimensiones de la poza son BO x 27 x 14 cm de largo, ancho y profundidad, re~ 
pectivamente. La poza, de forma triangular en su superficie, está limitada en dos 
de sus lados por paredes casi verticales de aproximadamente 25 m de altura: en el 
tercer lado, que es el posterior, el margen se continua en una plataforma con me
nos de 40ºC de inclinaci6n. Dada la presencia de ambas paredes, la poza estuvo -
sombreada casi totalmente durante la bajamar (tarde), y recibiendo corno aporte de 
agua de mar solo el rocío producido al romper las olas de mayor tamaño en la par
te grc,tal del risco. El fondo de la poza está formado por la convergencia entre 
la parte inferior de las paredes de dos de sus lados con la plataforma en declive. 
La parte más profunda de la poza (0.14 m) se encuentra justo en la base de las p~ 
redes que la bordean. 

La variación de temperatura registrada el 29 de agosto de 1981 fue de 28 a 30ºC -
entre las 11:00 y 14:00 hrs, la salinidad registrada fue de 33°/ 00 y el pH de B. 



El fondo de la poza se encuentra cubierto en gran parte por mechones de algas fi
lam~ntosas ·.color verde bandera a amarillento que suben hasta la superficie, con-
formados basicamente por Ente11.omo11.pha comp11.e44a con algunos individuos aislados de 
Chae.tomo11.pha cal..l6011.n.ica. Se presentaron también filamentos microscópicos y esca
sos entremezclados con E. compll.eHa y. Cit. caU6011.11.lca representados por Lyngbya -
con6e11.vo.lde4, L. maju4cula y Sch.i.zot11..lx mex.lcana (tabla 2). · 

La lista de las especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 

Chaetomo11.pha cal.l6011.n.lca 
Ente11.omo11.pha compll.e44a 

BACILLARIOPHYTA 

B.ldulph.la sp. 
Me.lo4.lll.a sp. 

CYANOPHYTA 

Lyngbya co116e11.vo.lde.4 
L. maju4cula 
Scl1.lzotll..lx mex.icana 

PHAEOPHYTA 

Ectoca11.pu4 

Poza Nº 8 

Esta poza, localizada en la parte media frontal del risco, se encuentra aproxima
damente a 1.4 m sobre el nivel del mar y representa la poza intermedia en cuanto 
a altura sobre el nivel del mar (fig. 6). Sus dimensiones son 39 x 30 x 7 cm de -
largo, ancho y profundidad respectivamente. Dado que la poza está formada por la 
uni6n de dos cuerpos de agua con una porci6n estrecha, los dos cuerpos de agua -
fueron denominados zonas A y B. Ambas zonas est~n limitadas en su parte frontal -
por una pared de roca de aproximadamente .SO m de altura, mientras que el resto -
del margen de la poza forma parte de la parte superior del risco que tiene apa--
riencia de una plataforma con aproximadamente 40° de inclinaci6n. Debido a la pr~ 
sencia de paredes en la parte frontal del risco, ambas zonas se encuentran a la -
sombra durante gran parte de la tarde; sin embargo, en cuanto al aporte de agua -
de mar, la poza y en especial la zona B que es la de posici6n anterior, reciben -
gran cantidad de rocío, llegando en algunas ocasiones a rebasarse el nivel del -
agua y desbordarse en los extremos contrarios de cada zona. La forma del fondo -
tiene la apariencia de una plataforma, con la parte más profunda (0.70 m} en la -
porci6n de uni6n de las dos zonas. 

El d!a 29 de agosto de 1981 se registró una variación de temperatura de 30 a 3lºC 
entre las 11:00 y 14:00 horas. La salinidad registrada fue de 32 º/ 00 y el pH de 
s. 
La cobertura fico16gica se observa en la siguiente manera: en partes someras, en 
hoquedades de las paredes crecen algunas algas foliosas color verde blanquecino -
representadas por G~ateloup.la ve11.4.lcoto~. También a poca profundidad pero sobre -
una parte de la plataforma de aspecto rugoso y en algunas fisuras de la roca se -
presentan parches de algas filamentosas de color verde tales corno Ente~omo~plta -
compll.e4ha, Cladopho~a atbida y Chactomo11.pha cal.l6o~n.lca, as! como un alga foliosa 
color verde intenso: Ulva lactuca. En partes de mayor profundidad (0.6 - 0.7 m)se 
observan algunas "matas 11 de He4poaiphonia aecunda (tabla 2). 

La lista de especies encontradas es la si9uicnte: 

CHLOROPHYTA 
Chaetomo11.pha call6011.n.lca 
Cladopho11.a alb.lda 
Ente~omo11.pha comp~e44a 
Ulva lactuca 



PHAEOPHYTA 

~.t6&011.d.ta 

BACILLARIOPHYTA 

B.ldulph.lo. sp. 
Meloh.ll!.a sp. 

R!IODOPHYTA 

G11.a.teloupia ve11.4.lcolo11. 
He11.po6.lphon.la Hcunda 
Jan.61 me.x.l·cana 

Poza Nº 

Localizada en la parte media este del risco, a un metro sobre el nivel del mar, -
se encuentra por debajo de las pozas N°7 y N~B, representando la poza más cercana 
al nivel medio del mar (fig. 6). La poza no presenta una delimitación marcada ya 
que tiene poca profundidad y paredes con poco declive, por lo que los m~rgenes -
se confunden con la plataforma en que se encuentra. Sus medidas son ~O cm de lar
go, 45 cm de ancho y 5 cm de profundidad, 

Esta poza recibe un aporte de agua de mar casi constante durante bajamar debido a 
su posición en el risco, sin embargo, este aporte se debe a un ascenso y descenso 
intermitentes en el nivel medio del mar, m&s que ser producto directo del rompí-
miento del oleaje; ésto se debe a la presencia del oloque de roca antes menciona
do, entre la poza y el sitio de rompiente. 

En cuanto a la insolaci6n, la poza es sombreada parcialmente durante la mañana de 
bido a su poca elevaci6n, la ubicaci6n al noreste del risco y la presencia de un
bloque de roca de gran ta~año a un lado de ésta. 

Se registraron temperaturas de 29,5 a 3UºC de 11:00 a 14:0U horas el 29 de agosto 
de 1981. El pH fue de 8 y la salinidad de 33°/ 00 • 

La poca cobertura algal es diversa, presentándose 11 tapetesi. densos de coralinas -
articuladas: Amplt..i1t.oa d.lmotpha., A. me.x.lc.ana y Jan.la mcx.{c.ana. tanto en los márge-
nes como en partes de mayor profundidad (,05 m). En proporci5n similar se observan 
también ~parches11 de filamentosas de tono pardo que cubren aproximadamente 20% del 
fondo, formados por Cladopho11.a albida, f"te•omo•pha li"gulo..ta muy epifitadas por 
B.i.dulph.ta sp. y Me.lo.ti.i/1.a sp. En menor proporción se encuntran asimismo, algas fo
liosas de color café rojizo del género V.lotyo.ta, otra de color rojo jaspeado: 
G~ateloup.ltt ve.11.J~c.olo~ que crece generalmente en partes someras y margenes de la 
poza, as1 corno escasas algas filamentosas de color café verdoso como son 
Henpohipho"ia aeou"da e Hyp"ea oe11.v.loo11."i' (tabla 2). 

La lista de especies encontradas es la siguiente: 

CHLOROPHYTA 

C.tadopho11.o. albido. 
fn.te11.om011.pha l.l119ula.to. 

PHAEOPHYTA 

V.lotyota 
BACILLARIOPHYTA 

B.ldulphio. sp. 
Melo4.ll!.a sp. 

R!IODOPHYTA 

Amph.lAoo. d.lmo.\pho. 
A. mex.i.c.a.na 
GAa.tetoup.la ve11.6.loolo11. 
He11.po6.lpho11.la 6eou11do. 
Hyp01ea oe11.v.lco11.11ú 
Jan.la me.x.lc.ana. 



Ca.loth11..lx c11.u4.ta.cea. ·' 
04c<.Ua.totia. cha.lybeO._ 

LOCALIDAD BARRA SANTA ELENA 

Barra Santa Elena se localiza en la costa del estado de Oaxaca, entre las pobla-
ciones de Puerto Escondido y Puerto Angel, a los 96º46'48" de longitud oeste y -
los 15º44'00" de latitud norte (fig. 1). 

El acceso a Barra Santa Elena es a través de una carretera de terracería de 5 km 
de largo que parte de la carretera 200 que comunica a Puerto Escondido con San Pe 
dro Pochutla. La desviación se presenta a 30 km al sureste de Puerto Escondido -= 
aproximadamente. La carretera de terracer!a se acerca a la playa en la cercanía -
de una cruz blanca de concreto de aproximadamente 3 m de altura que se encuentra 
colocada sobre un promontorio rocoso de 7 m de alto que se presenta sobre la are
na, 

La localidad es una playa en mar abierto en la que no se presentan cerros o maci
zos rocosos cercanos a la playa en varios kil6metros, por lo que para delimitarla 
nos hemos basado hasta el momento en la presencia ininterrumpida de ambientes al
gales mesolitorales, Para lograr detectar a estos se han recorrido aproximadamen
te 6 km de playa, 1 km al noroeste de la cruz y 5 km al sureste, señal~ndose a -
continuación los ambientes encontrados. En este caso la descripción de los ambien 
tes no sigue un orden estricto de noroeste a sureste más que de un modo general = 
ya que se encontraron repetidas veces algunos de ellos. En la descripción hemos -
utilizado como ejemplos a aquellas estaciones de colecta más detalladas. Esto no 
implica que se hallan efectuado las observaciones en una misma época por lo que -
al final de las descripciones se señala la fecha en que se obtuvo la información. 

A) Playa arenosa con riscos de variados tamaños. 

Este ambiente se localiza justo frente a la cruz de concreto y tiene una anchu 
ra aproximada de 50-60 m y un largo de cerca de 80 m hacia el sureste. Los ri~ 
ces son de formas y tamaños irregulares comprendiendo rocas desde uno a varios 
metros de altura, colocados de manera dispersa a lo largo y ancho de la playa. 
La ficoflora de los riscos fue observada de manera fragmentaria ya que las co
rrientes que se forman entre los riscos no permitieron hacer observaciones fue 
ra de unos cuantos metros de la orilla. Sin embargo, de acuerdo con estas ob-= 
servaciones la ficoflora encontrada en los riscos depende del tamaño, orienta
ción y posición con respecto a la orilla, donde por ejemplo en aquellos riscos 
localizados sobre la arena y por lo tanto descubiertos y solo rociados ocasio
nalmente por el oleaje, o en la parte superior de riscos de tamaño mediano o -
grande cercanos a la orilla se observ6 un ''tapete" de cianofíceas. A esta fran 
ja de cianof!ceas le siguen generalmente en un nivel inferior grandes "mancho
nes" de Ente~omo~pha sp. y escasa Utva sp., correspondiendo posiblemente estas 
franjas a la supralitoral y mesolitoral superior respectivamente. En algunas -
ocasiones, debajo de la franja de Ente~omo~pha sp. se encuentra abundante ---
Chaetomo~pha sp. y Ulva sp. expuestas tambi~n a la insolación y desecaci6n, -
acompañadas por escasas rodofitas y feofitas costrosas, que hemos considerado 
como parte de la mesolitoral media, aunque en comparaci6n con la localidad de 
Bah!a La Ventosa recibe aquí mucho menos rocío durante la bajamar. 

En aquellos riscos suficientemente grandes y ubicados a distancia cercana de -
la orilla (5-10 rn), adem~s de presentarse una o m~s de las franjas antes seña
ladas, mostraron en su parte inferior y media una densa cobertura densa por -
coralinas articuladas y grandes "matas" de Sa~ga66Um liebmani¿ respectivamen-
te. Estas franjas son cubiertas y descubiertas permanentemente por el agua en 
bajamar debido al constante romper del oleaje en la parte frontal de móltiples 
riscos. En riscos de gran tamaño pero alejados de la orilla, a los que no tuv! 
mes acceso, se observa una densa cobertura por S. liebmanil que queda descu--
bierto aunque rociado permanentemente de agua durante la bajamar. 

La informaci6n utilizada para describir este ambiente fue obtenida el 4 de ma
yo de 1981, no habi~ndose efectuado colectas posteriores de este ambiente en -
particular. 



Com~ se mencion6 en la descripci6n de la localidad, esta plataforma se encuentra 
aproximadamente a 3.5 km al sureste de la cruz de concreto que marca a la locali
dad, Tiene como dimensiones, aproxim~damente 30-35 m de ancho y 150 m de largo y 
está limitada al noroeste por una playa arenosa con canales de corriente y al --~ 
sureste por una playa arenosa y una bahía µequeña. 

La plataforma comienza en la orilla de la playa y durante bajamar las partes m~s 
cercanas a ella se secan, mientras que la parte más alejada es cubierta y descu-
bierta constantemente por el agua al romper las olas en la parte frontal. Es una 
plataforma básicamente horizontal aunque presenta un leve declive paralelo a la 
línea de costa, sin embargo, esta no tiene importancia ficol6gica notoria ya que 
hasta el momento no se ha observado la presencia de alg~n gradiente composicional 
que la refleje. Otras rasgos en su topograf!a, sin embargo sí son importantes ta
les corno las discontinuidades en la explanada que conforman a las pozas de marea 
y canales de corriente producto del efecto erosivo del oleaje y la arena (fig. 7). 

Durante bajamar, generalmente el efecto del oleaje se reduce a impactar la margen 
externa de la plataforma o las partes bajas cercanas a ella: a elevar y disminuir 
intermitentemente el nivel del agua de los canales y de las pozas más alejadas de 
la orilla así como a mantener humedecida la parte exterior de la explanada. Duran 
te la pleamar sin embargo, aunque la rompiente principal se localice en la margeñ 
externa de la plataforma, las olas rompen posteriormente varias veces sobre su su 
perficie superior por lo que durante este periodo prácticamente toda la platafor= 
ma queda sujeta al impacto del oleaje y la abrasi6n producida por la arena. 

Con respecto a la insolaci6n, prácticamente toda la plataforma la recibe de mane
ra homogénea a excepci6n probablemente de las concavidades que se forman en las -
paredes de pozas y canales de corriente así como en un nivel distinto, en las --
grietas o hendiduras de las rocas las que la ven posiblemente disminuida. Otra -
causa de la disminuci6n en la iluminaci6n es eminentemente biol6gica y es la que 
ocurre cuando se oresentan varios estratos en una misma área, donde el estrato su 
perior impide parCialmente el paso de la luz hacia los inferiores. -

Un factor relacionado con la insolaci6n y la ex~osici6n al aire es la desecaci6n 
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 superficie de la explanada 
presenta una temperatura muy superior,al tacto, a la de las pozas, aunque la de 
aquellas que permanecen aisladas durante varias horas por lo que consideramos que 
este puede ser uno de los factores importantes para explicar las variaciones en -
la manifestaci6n de la ficoflora en distintas partes de la explanada y aun en un 
mismo punto en condiciones diferentes. 

Acerca de la temperatura, como se observ6 en la descripci6n de todas las subesta
ciones de Bahía La Ventosa y en algunas de Barra Santa Elena, esta sufre variaci~ 
nes hasta de 3ºC durante los períodos de aislarriento en bajamar. Esta diferencia 
de temperatura se puede estimar como notable tomando en cuenta que la diferencia 
de tiempo en que fue registrada nunca fue mayor de 4 horas. 

Poza Nº 10 

Esta poza se localiza en el extremo noroeste del "gato" en una parte de la plata
forma que presenta una grieta poco profunda a· nivel de la linea de playa y se en
cuentra comunicada por el oeste con otra poza, no incluida en este estudio. 

Situada a 3 m de la línea de la playa (frontera roca-arena durante el período que 
dur6 la colecta) , representa la subestaci6n más cercana a la costa en esta esta-
ci6n (fig. 8 y 9 ) • Sus dimensiones son 180 x 175 x 41 cm de largo, ancho y pro-
fundidad respectivamente. Debido a su ubicación (fig. 9) es la poza que permanece 
aislada durante un mayor nGmero de horas en la estaci6n. La forma de la poza es -
un cono, con superficie casi circular y paredes de pendientes pronunciada y vért! 
ce cercano al centro cubierto de arena. Esta subestaci6n no recibe sombreado duran 
te el d!a y prácticamente ningan aporte de agua durante al menos 2-3 horas en ba-
jamar. 



- .B) Plat-afcirma rocosa con pozas de marea y canales de corriente. 

A.pésar de existir al menos dos lugares en la localidad en los que se presenta 
este ambiente, hemos seleccionado como fuente de informaci6n para la descrip-
ci6n, a la segunda plataforma que se encuentra a la orilla de la playa, diri~
gi~ndonos desde la cruz hacia el sureste. Las razones de la elecci6n fueion·su 
tamaño mayor y diversidad de algas. Esta plataforma representa la tercera esta 
ci6n incluida en este estudio y se encuentra aproximadamente a 3.5 -4 km al -= 
sureste de la cruz de concreto señalada anteriormente. 

La plataforma tiene aproximadamente 150 ro de largo y 30 m de ancho y se encuen 
tra limitada al noroeste por una playa arenosa con canales de corriente y al = 
sureste por una playa arenosa seguida de una pequeña entrada de mar bordeada -
por puntas rocosas que hemos denominado ''bahía pequeña". 

Aunque para efectos de este estudio hemos considerado a la plataforma como ho
rizontal sin pendiente, es evidente una ligera inclinaci6n que va de noroeste 
a sureste. La plataforma constituye en una escala menor, una estaci6n hetero-
génea desde el punto de vista topogr~fico, que se ve reflejado en la manifesta 
ci6n diferencial de la flora en lo que hemos denominado ambientes constituyen= 
tes de la plataforma que son: canales de corriente, pozas de marea y las peque 
ñas explanadas que se presentan entre canales y pozas. -

En general hemos observado que los canales se manifiestan más comunmente y más 
desarrollados en la parte de la plataforma más alejada de la orilla debido po
siblemente a su origen a partir de la erosi6n de los puntos más débiles en el 
margen de la plataforma, produci~ndose pequeñas entradas que con el continuo -
romper del oleaje y los movimientos de la rompiente con direcci6n hacia o des
de la playa dependientes de la marea, van prolongandose perpendicularmente a -
la línea de la costa. En los canales se presenta una ficoflora diversa capaz -
de soportar la fricci6n producida por el agua sobre las paredes del canal tal 
como las rodofitas y feofitas costrosas principalmente, o especies talosas --
tales como Satga.!i.&um l.lí!.bman.Ll en la base de los canales o en su parte termi-
nal. 

En el caso de las pozas, posiblemente su origen se debe a la erosi6n de la plE 
taforma en su superficie superior, ocasionada por la rompiente y la abrasi6n -
con arena que produce el movimiento de agua sobre una superficie somera. Algu
nos canales de corriente penetran en la plataforma y llegan prácticamente has
ta la orilla posiblemente debido a la comunicaci6n de canales cortos con series 
de pozas. En las pozas de marea, la ficoflora observada tiene aparentemente -
tres tipos de componentes, uno formado por especies presentes también en las -
explanadas, especialmente frecuentes en las márgenes de las pozas; otro coman 
a pozas y canales tal como sucede con las especies del fondo de las pozas y por 
dltimo un componente propio de las pozas. Estos tres componentes se describen 
con detalle en la descripci6n de la tercera estaci6n. 

También con referencia a la temperatura es preciso observar la presencia de una 
cierta estratif icaci6n del agua ya que por ejemplo en la subestaci6n 10 que es 
una de las pozas que permanecen aisladas durante más tiempo se encontró que a 
las 12:40 horas del 14 de mayo de 1984, la temperatura superficial registrada 
fue de 35ºC. Considerando que la profundidad de la poza fue de 41 cm y de que 
a esa hora comenzaban a existir aportes de agua de mar, esa diferencia de un -
grado es importante. Desafortunadamente, este tipo de mediciones no fue lleva
do a cabo en todas las subestaciones sin embargo las observaciones efectuadas 
nos llevan a proponer que en estudios posteriores intensivos sobre cualquier -
ambiente, se considere la evaluaci6n no solo de variaciones en las distintas -
manifestaciones de un mismo ambiente sino de las diferencias microambientales 
en la manifestaci6n de sus elementos bi6ticos y abióticos. Esto es reforzado -
cuando analizamos uno de los elementos componentes de la comunidad, por ejem-
plo las algas, de cualquier ambiente particular tal como pueden ser las pozas 
de marea, los canales de corriente o las explanadas y encontramos que las dife 
rencias de composici6n y proporci6n de las especies no reflejan solamente en-= 
tre ambientes sino entre sus diversas manifestaci6n microambientales. 



-

Observando la ficoflora de la plataforma es evidente que ésta presenta una ma
nifestaci6n heterogenea tanto en lo que respecta a la composici6n espec!fica -
como a las proporciones de estas no solo entre canales, pozas y explanadas si
no a~n dentro de ellas. Tenemos por ejemplo que en aquellas ocasiones en que -
el nivel del mar desciende, las superficies horizontales cercanas a la playa, 
se secan totalmente durante bajamar y presentan escasa cobertura algal estando 
formada esta casi exclusivamente por "tapetes" de cianoficeas. Conforme nos -
alejamos de la orilla estos son substituidos por un 11 tapete 11 de Ge.t.ld.i.um 
puh.lllum y posteriormente mas lejos de la orilla, por otro, Hype.1ut pa.nno.6a. y • 
La.t.Lltenc.la sp. En estos casos, Padúrn. du1tv.lliac..l se encuentra er1 los canales de 
corriente o en pozas pero generalmente comienza a formar parches de considera
ble tamaño solo a 15 - 20 m de la orilla. En aquellos casos en que se eleva el 
nivel medio del mar, P. du4vlttael se puede llegar a encontrar creciendo sobre 
rocas prácticamente a la orilla de la playa, adem~s de los sitios en que nor-
malmente se presentan pozas y canales de corriente, desapareciendo al menos en 
conspicuidad los "tapetes" de cianof!ceas y disminuyendo notoriamente los de -
G. pu6.Ufom. 

En el caso de canales de corriente y pozas de marea, los cambios ficoflorísti
cos observados al elevarse el nivel medio del mar son de manera general al in
cremento y desplazamiento hacia la orilla y hacia arriba en las poblaciones de 
las especies que normalmente se encuentran más alejadas de la orilla o a mayor 
profundidad tal como puede ser Sa~ga~~um llebmanll que se llega a encontrar en 
canales cercanos a la orilla en estas condiciones, así como una disminuci6n o 
retraimiento de especies que generalmente pueblan zonas marginales de canales 
o pozas, expuestas a la desecaci6n e insolaci6n, o pozas de escasa profundidad 
en los que ocurren cambios notorios en algunos par~metros f isicoquímicos dura~ 
te bajamar. En el caso de descenso en el nivel medio del mar los cambios en -
las proporciones y desplazamiento de los elementos de la f icof lora son en sen
tido inverso, Es preciso señalar que para que sea evidente una transformaci6n 
en la manifestaci6n de la ficoflora se requiere que los cambios que lo origi-
nan perduren durante un periodo de tiempo tal que permita un desarrollo dife-
rencial de las especies más conspicuas. A las transformaciones en la manifest~ 
ci6n de la flora asociada a los cambios temporales en el N.M. del mar se --
suman aquellas producidas por las modificaciones en la manifestaci6n fenol6gi
ca de los 

Por lo general, estos cambios ocasionan que principalmente aquellas especies-
poblaciones preexistentes en diversas proporciones en el ambiente cuyos inter
valos de tolerancia al complejo de factores que constituyen el medio no hayan 
sido rebasados, tengan posibilidades de competir {por espacio) con aquellas -
otras que previo al cambio se encontraban ausentes pero que tienen intervalos 
de tolerancia tales que les posibilitan manifestarse en un nuevo ambiente, 

En cuanto a las explanadas que existen entre las pozas y canales, su área de -
cobertura es mayor cerca de la orilla y representa el sustrato sobre el que -
act~a el oleaje y la arena produciendo su erosi6n. Sobre estas explanadas se -
presentan generalmente algas con forma de crecimiento como "tapete 11

, sea este 
formado por cianof!ceas, gelidiales o Rhodomelaceae, variando depeñdiendo de -
la posici6n en la explanada, presentándose generalmente cianofíceas cerca de -
la orilla de la playa, las gelidiales en una porci6n intermedia y los tapetes 
de Rhodomelaceae cerca de los canales o en la parte más alejada de la orilla. 



CYANOPHYTA 

NOSTOCALES 
NOSTOCACEAE 

A11abae.11a sp. 

Talo-filamentoso uniseriado no ramificado que crece dentro de un tapete formado -
por Ly119by11 ~em.lple.1111. Sin vaina aparente. Tricomas formados por células general
mente cil!ndricas que se tornan en forma de barril hacia los extremos, Células -
con citoplasma granuloso. Heterocistos esf~ricos en ocasiones de mayor di~metro -
que las células. Largo de los filamentos 164 a 192 , Diámetro de los heterocistos 
de 4.2 a 5,3 , Anchura de las células de 3.8 a 4.2 • Largo de las células_ de --
3 a 4 • Sin acinetos. 

Distribución por estaciones. 

Se la encontró en la muestra BSE 44 de la poza 14_ ubicada en la estación _Platafor 
ma Litoral Rocosa de la localidad Barra Santa Elena, colectada el'4 de mayo de-= 
1984. 

Consideraciones taxon6micas. 

No se efectuó la determinaci6n a especie ya que los_ ejemplares observados eran muy 
escasos y no presentaban acinetos, cuyas dimeJ.l~~o.nes;::~t1m~ro y posición representan 
el caracter de mayor peso en la definici6n y delimitaci6nde .las especies de este 
género. · 

Consideraciones ecol6gicas 

Se encontraron escasos representantes de esta es·pecie fcirmando parte de un 11 tape
te11 de cianof!ceas de aspecto filamentoso-y color.·azul-negruzco .que cubre el fon
do de la poza Nº 14, ubicada en lo que corresponder!a a la mesolitoral media. Es
ta poza es la más somera de la estaci6n con 13 cm de profundidad. 

Referencias bibliográficas 

Claves del género¡ Desikachari, T.V., 1959:391-393: Frémy, P., 1929-33:182; 
Geitler, L., 1932:871-874; Hunun, H. & s. Wicks, 1980:163. 

OSCILLATORIACEAE 

Hyd~ocoteum tyngbyaceum Kiltzing ex Gomont 

• M.lc~ocole.ub lyngbyaceub Drouet 

Talo filamentoso de color verde pálido formado por gran número de tricomas dentro 
de una vaina común, translúcida. La vaina es poco definida en sus bordes, aunque 
es reconocible por presentar gran cantidad de partículas adheridas a ella. Trico
mas no constrictos aunque los márgenes no son completamente lisos. Sin capitaci6n 
evidente aunque si presenta caliptra. Septos y citoplasma granuloso. Longitud de 
los tricomas de 65 a 194 • Diámetro de los tricornas de 7.1 a 9.6 • Largo celu-
lar de 1.4 a 2 . Razón largo/ancho de c~lula apical de 

Distribuci6n por estaciones 

se la encontr6 en la muestra BSE C7 que corresponde a la poza Nº 16 ubicada en la 
estaci6n Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra Santa Elena, colectada -
en mayo de 1984. 



Consideraciones taxon6micas 

Los ejemplares observados coinciden con la mayor parte.de las características de 
la especie a excepci6n del largo de las _células que en nuestro caso es menor al -
reportado (2,5 a 4.5 ) por lo que hemos considerado que el peso del resto de las 
caracter!sticas es tal que permite laasignaci6n de este nombre.específico, 

Consideraciones ecol6gicas 

Fue encontrada formando una "película" muciláginosa color verde pálido cerc~ de -
los márgenes de la poza Nº 16 ubicada en lo que correspondería a la mesolitoral·
media. Crece en ocasiones debajo o entre lo.s 11 ta.petes 11 

.. de Gei..ld.lum. pu.6.ltl.~ln, _ - · --. 
Hyp11ea pa1rnoha y Lau1Lenc.ia laiolla. - _ 

Desikachary (1959) la reporta creciendo sobre lodos salobres1 Frémy- (1929-J3)_ so
bre algas o rocas en el mar1 Humm & Wicks- (1980) solamente como marina.··· 

Consideraciones biogeográf icas 
- ' 

Es reportada por Desikachary (1959) para Burma; por Frémy_· (19_29,-1933_) .. Yi-Humm:& -'-:- _ 
Wicks (1980) como cosmopolita. 

Referencias bibliográficas 
'.·.'·'" 

,._.<. ·:. 

"c:=77,'.-':-- ~:,:./{._._'.:_.:-. ;:·.-~:' 
Desikachary, T.V., 1959:347,-348, pl. 46., figs; l,2,61'rrémy; P:.,-i92!Í~33:7Í"73, 
pl. 19, fig. 11 Humm, H. & s. WickS-, .1980:143~º ~~- ·;,:.;_--_;•:--- .:-.~,-- 00 --::.\_.,;~ 

Ly119bya co116e1Lvo.ldeh c. Ag. ex Gomont 

• M.icllocoteuh ty119byaceuh Drouet 
Totypothll.ix tyngbyaceae Grun. Lyngbya tutco-6uhca var. hubv.ill.id.ih Lejol. 
L. tuteo-6uhca fa. holld.ida Hauck 

Talo filamentoso flexuoso, decumbente en ocasiones. Tricomas de color verde páli
do sin constricciones nodales. Vaina translOcida que en algunos ejemplares se ob
serva lamelada. C~lulas más cortas que anchas con granulaciones en los septos. 
Célula apical redondeada en algunos, protuberante en otros y con caliptra. Diáme
tro de los filamentos de 20.5 a 37.5 • Diámetro de los tricomas de 10 a 18.1 
Largo de los tricomas de 318 a 400 Largo de las células de 1.4 a 3.5 • Largo 
/ancho de célula apical de 2.9 x 8.8 a 3.4 x 13.8 

Distribuci6n por estaciones 

Se la encontr6 en las muestras BSE 20 y 70 que forman parte de las pozas Nos. ---
11 y 15 de la estaci6n Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra Santa Ele
na, colectadas en mayo de 1984. 

Consideraciones taxon6rnicas 

Difieren los ejemplares encontrados de ladescripci6n de la especie en que no se -
presenta formando ºtapetes" sino como epífita o epil!tica. Asimismo, la descrip-
ci6n no señala presencia de cofia y reporta para el largo celular 2 a 4 dentro 
de los que se incluyen la mayoría de las células medidas, existiendo algunas de -
talla menor. Estas diferencias sin embargo, no se consideran suficientes para ex
cluir a los ejemplares de la especie. 

Consideraciones ecol6gicas 

Representantes de esta especie se encontraron en los márgenes de la poza Nº 11 
creciendo tanto sobre roca como sobre Pad~na du~viltaei. 

Se le ha reportado anteriormente para pozas de marea del nivel de marea alta .---
(Frémy, 1929-33 y Geitler, 1932), creciendo sobre rocas. 



Crovan segan Drouet 

Se encontraron dos ecofenos cuyas caracter!sticas se enuncian a continuación: 

1) Talo filamentoso uniseriado, no ramificado que crece formando una "pel!cula" -
junto con otras cianoficeas o creciendo entre ectocarpales. Vaina transl~cida 
amarillenta clara. Tricornas de color azul verde sin constricciones nodales aun 
que los bordes de los tricomas no se observan perfectamente rectilíneos. SeptOs 
granulados. Célula apical redondeada sin caliptra. Filamentos de 112 de diáme 
tro. Tricomas de 72 a 80 de diámetro. Células 1/4 a 1/10 más cortas que an--= 
chas, de 12.8 a 25.6 de largo. 

2) Presenta esencialmente las mismas características que el anterior a excepci6n 
del color de los tricomas que es amarillo dorado a verdoso; c~lula apical trun 
ca a redondeada. Diámetro de los filamentos de 12.3 a 12.8 Diámetro de los
tricomas de 7.5 a 8.7 y largo de las células de 0.6 a 1.5 

Distribución por estaciones 

El primer ecofeno se encontr6 en la muestra BSE 18 que corresponde a la poza Nº 
10 de la estaci6n Plataforma Litoral Rocosa ubicada en la localidad Barra Santa -
Elena, colectada en mayo de 1984, 

El segundo ecofeno pertenece a la muestra PSC 31,·de la poza Nº 7 en la estaci6n 
Risco en Punta de Bahfa La Ventosa de la localidad Bahfa La Ventosa, colectada en 
septiembre de 1981. 

Consideraciones taxon6micas 

Los ejemplares del primer ecofeno concuerdan con la descripci6n de la especie en 
cuanto a hábito, coloraci6n, forma de los filamentos y diámetro de los tricomas, 
sin embargo presentan células más largas que las reportadas a pesar de que con -
respecto a la proporci6n largo/ancho celular, la de nuestros ejemplares es menor 
por lo que considerarnos que tal vez las diferencias encontradas se deban a que la 
proporci6n repor_tada corresponde a ejemplares de diámetro medio y no a los del -
extremo mayor dentro de los que se cuentan los nuestros. Una diferencia mayor con 
respecto a la descripci6n de la especie es la presencia de granulaciones en los -
septos que no se ha encontrado reportada, sin embargo consideramos que esta dife
rencia no es suficiente para rechazar la asignación de nombre específico debido -
al peso que tienen el resto de los caracteres. 

En el caso de] segundo ecofeno, los ejemplares coinciden con la descripci6n de la 
especie en cuanto a caracteres que se evaluan cualitativamente; sin embargo, en -
cuanto a diámetro de los filamentos y tricomas es menor que la reportada por Gei
tler (1932), Frémy (1929-33) y Humm & Wicks (1980) aunque Desikachary (1959) hace 
notar que en la India se han encontrado ejemplares de hasta 6.5 de di~metro. En 
cuanto al largo celular, el reportado por nosotros es varias d~cimas de micra me
nor al de la especie, sin embargo puede ser menor ya que Desikachary no menciona 
esta característica para la nota añadida a la descripción. Debido a esto conside
ramos que el resto de las características del ejemplar nos permiten asignarle es
te nombre específico. 



El .. primer ecofeno se encontr6 en la poza Nº 10 más cercana a laorilla de __ los co-
lectados en Barra Santa Elena, en lo que corresponde a la rnesolitoral superior. 
Aunque se comunica con otra poza, ambas permanecen totalmente aisladas de~ 'mar· du 
rante varias hojas en bajamar. Se encontró a la especie en las paredes casi desnü 
das de la poza, cerca de los márgenes entre ectocarpales. -

El segundo ecofeno se encontró también en la poza (N2 7) más alta de la estación 
Risco en Punta de Bahía La Ventosa en lo que correspondería a la mesolitoral supe 
rior o supralitoral inferior. De acuerdo a la descripción de la poza se le halló
creciendo en las paredes de la poza entremezclado con Chactomo~pha cali6o~nica y 
Ente~omo~pha comp~e44a. 

De acuerdo con Frérny (1929-33) se la localiza en la zona litoral, creciendo sobre 
rocas, lodo o algas y otras veces flotando libremente. Segan Desikachary (1959) -
se la encuentra tanto en agua dulce como marina. Segan Hurnm & Wicks (1980) forma 
tapetes flojos que flotan por el acamulo de burbujas de ox!geno y pueden derivar 
grandes distancias en el mar. 

Consideraciones biogeográf icas 

Tanto Frérny (1929-33), Geitler (1932) y Desikachary (1959) corno. Hurnm & -Wicks ---
(1980) la reportan como cosmopolita. 

Referencias bibliográficas 

Desikachary, T.v., 1959:314, pl. 48, fig. 71pl.:4g/ff9,12y'.pí.:52.1 Frémy, P. 
1929-33:106, pL28, fig. 11 Geitler, L'., 1932:10601 fig/ 6(2 c,d;·; HUJiun, H; & S.' 
Wicks, 1980:133, ""'"' ._:•,-•. 

Lyngbya 4emiplena (C, Ag.) J. Ag. e~ Gornont 

Talo filamentoso uniseriado no ramificado que·crece formando una masa de filamen
tos con vainas individuales definidas y muy delgadas. Filamentos flexuosos, aun-
que de un modo no regular, sin constricciones en los nodos y con granulaciones en 
los septos. Célula apical redondeada por lo general la célula apical es también -
menos ancha que el resto del tricoma. El diámetro del tricoma mide desde 6.5 a --
9.6 • El diámetro del filamento mide desde 9.4 a 14.5 • El largo de las células 
mide desde 0.9 a 2.6 

Oistribuci6n por estaciones 

Se la encontró en las muestras BSC 687, 715 y 723 correspondientes a las pozas -
Nos. l y 3 de la estación Risco Central de la localidad Bah!a La Ventosa, colect~ 
das en septiembre de 1981. 

Consideraciones taxon6micas 

Las unidades mer!sticas observadas en las muestras presentan similitud con Lyngbya 
~o~dida en cuanto a diámetro del tricoma pero difieren en que en esta especie el 
largo celular es mayor, en la ausencia de constricciones nodales {Desikachary, --
1959). Difiere de la descripción de l. 4emiptcna en que la longitud de las c~lu-
las y di~metro de los tricomas rebasa los reportados (Hurnm & Wicks, 1980) y en la 
ausencia de adlegazarniento hacia el ápice sin embargo le hemos asignado este ep!
teto debido a que tiene la descripci6n que presenta mayor similitud con nuestros 
ejemplares. 

Consideraciones ecológicas 

Se presenta generalmente formando parte de tapetes multiespecíficos de cianofí--
ceas, creciendo generalmente en pozas someras {menos de 10 cm de profundidad) cer 
canas a la orilla de la playa, insoladas así como sobre las explanadas de rocas= 
que se presentan entre las pozas cercanas a la orilla que sufren desecaci6n duran 
te bajamar. Se la encontró en los tapetes con Anabaena sp. -



• 06c.lllato~.la pe~cu~6a 
M.i.c~ocoleu6 ve~c.i.cula~ü Hauck. 
M. lyngbyaceu6 orouet 

Talo filamentoso cilíndrico alargado que forma con otras cianofitas una película 
gelatinosa color verde sucio. Vaina de los filamentos de rn&rgenes irregulares --
aunque definidos. Varios tricomas flexuosos en cada vaina aunque en ocasiones se 
observa un solo tricoma por vaina. Con constricciones nodales. Septos y citoplas
ma granulosos. Célula apical en ocasiones redondeada y en otras capitada con ca-
liptra. Diámetro de los filamentos de 32.6 a 53.8 .Diámetro de los tricomas de 
12.8 a 23.4 , C6lulas más cortas que anchas de 1.1 a 1.9 de largo. C6lula api-
cal menos ancha que las de la parte media del tricoma. 

Distribuci6n por estaciones 

Se la encontr6 en la muestra BSE 44 que pertenece a la poza Nº 14 ubicada en la -
estaci6n Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra Santa Elena colectada en 
mayo de 1984. 

Consideraciones taxon6micas 

De acuerdo con Geitler (1932), Fr6my (1929-33) y Humm & Wicks (1980), nuestros -
ejemplares coinciden con la mayor parte de las características de la especie, a -
escepci6n de que en nuestro caso las células son m~s cortas que las reportadas pa 
ra la especie (2.5 a 3 ) , as! como en que en algunos casos se perciben ligerarnen= 
te las vainas individuales. Humm & Wicks reportan que las vainas son suaves y al
go difluentes mientras que Frémy como totalmente difluentes. Estos mismos autores 
reportan una leve atenuaci6n hacia el ápice, misma que no se observa en nuestros 
ejemplares ni en los iconos de Frémy; Geitler y Humm & Wicks no presentan iconos 
de la especie. 

Consideraciones ecol6gicas 

Los representantes de esta especie se encontraron en las paredes inclinadas de -
una poza de marea somera en la mesolitoral media. Junto con CalotltJtlx. 
M.i.c~ocoteuh 

Fr6my (1929-33) la reporta en pozas de marea de la mesolitoral superior, -crecien~ 
do sobre rocas o macroalgas. Geitler (1932) la reporta en general para _las costas. 

Consideraciones biogeográficas 

Segtln Gei tler ( 1932) se reporta para Europa, Norteam!!rida, 'Las; A~~Úl;s .Y. el Ar-
chipi6lago Malayo: Frl!rny (1929-33) la reporta en·Europa-rNorteamtlrica· y Humm & -
Wicks (1980) esta especie es una forma cosmopolita.· de M.lc~ocoleu6 lyngbyaceuh. 

Referencias bibliográficas 

Fr6my, P., 1929-33:73-74, pl. 
& S.R. Wicks, 1980:144. 

'. , ·:·.~\.··,: .-. .:::·.~::'_'.:-;·.:·;_.· '.·:. - ,-- .: 

19, fig. 2¡ ~e!i~ler,L,,\9·32;114g:.11so1 Humm, H.J. 



MüJr.ocoleu4 tenelLIL.lmuh Gomont 

• M.lcJLocoleuh ol.lgoth1<.lx Crouan 
h<tl.ll!Uh Hansg. 

Schüotl11<.lx .fone1<1<.lm<t (Drouet 

Talo filamentoso poco ramificado con varios -tricomas alineados en una_vaina coman 
gelatinizada. Vaina translt1cida. Tricomas de.-color azul verde claro, constreñidos, 
con c~lulas más largas que anchas no evidentemente granulosas. C~lula terminal -
alargada en forma de ápice trunco, sin capitación ni caliptra. Filamentos de 
8-10 de diámetro. Tricomas de l.6 a 2.24 de diámetro. Células de 3.2 a 10 de 
largo. 

Distribución por estaciones 

Se encontró en la muestra BSE 20 de la poza Nº 11 ubicada en la estación Platafor 
ma Litoral Rocosa de la localidad Barra Santa Elena colectada en mayo de 1984. -

Consideraciones taxon6micas 

Coincide con todas las características de la especie a excepción de la presencia 
de septos granulosos; sin embargo, dado que representa la especie m~s parecida no 
consideramos que esto sea suficiente para excluirla en este momento. Se recomien
da como se ha mencionado en el caso de otras cianof!ceas, efectuar colectas espe
cíficas para este grupo de algas a fin de complementar la escasa información que 
existe sobre ellas en los mares tropicales. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se la encontró formando parte de escasos "tapetes" de cianof!ceas constituidos 
por OH.ltlo..toJL.l<t co1t<tlU11<te, C<tto.tlt!Lü con.t<tlLen.l.l y C. c1<uh.t<tceo. creciendo en o 
cerca de los márgenes de la poza Nº 11 ubicada en la mesolitoral media. 

Frémy (1929-33) la reporta creciendo sobre rocas en la costa, en aguas y tierras 
salinas y en aguas salobres interiores. 

Geitler (1932) la registra en la zona de mareas en las costas, a menudo sobre --
RhodocholL.tott JLoth.l.l en pozas de rocas y algunas veces en el interior de los cent!_ 
nentes en pantanos salados. 

Consideraciones biogeográf icas 

Se la reporta como cosmopolita por Frémy (1929-33)1 como habitante de Europa, No! 
team~rica, Norte de Africa, Australia y el Archipiélago Indo Malayo por Geitler -
(1932) y como frecuente en los mares templados y tropicales por Humm & Wicks 
( 1980). 

Referencias bibliográficas 

Frémy, P., 1929-33:68, pl. 17, fig. 8¡ Geitler, L. 1932:1135, fig. 740; HUllll1\, H.J. 
& s. Wicks, 1980:145. 

04c.lllo.toJL.l<t colL<tll.ln<te (KUtz) Gomont 

• Le.lbte.ltt.la COIL<tll.ltte<t KUtz. 
M.lc1<ocoleu4 ty119by<tceu4 (Drouet 1968) 

Talo filamentoso que crece entremezclado en un mucílago con otras cianofitas. 
Tricomas sin vaina aparente ligeramente atenuados hacia la punta con constriccio
nes nodales. C~lulas por lo general más cortas que anchas hasta subcuadradas, con 
granulaciones citoplásmicas. Célula apical redondeada con la pared engrosada. La! 
go de los tricomas de aproximadamente 450-490 • Diámetro de tricomas de 5.4 a --
6.2 • Largo de las células de 2.2 a 2.9 • 



Mü-1tocoie.u~ ch.t.onopla~.t.M Thuret 

• Sch.i.zo.t.h.lx .t.e11e11.lma 

Talo filamentoso no ramificado, forma'do cor muchos tri comas dentro de una vaina -
comGn bien definida, de márgenes irregulares. Vaina translGcida. Tricomas color -
verde muy pálido sin constricciones notorias. Células más largas que anchas sin -
granulaciones evidentes. Célula terminal en forma de cono truncado. Filamentos de 
20 a 33 de diámetro. Tricomas de 3.5 a 5.3 de diámetro. 

Distribuci6n por estaciones 

Fue encontrada en las muestras BSC 687 y 718 ubicadas en la poza Nº l localizada 
en la estación Risco Central de la localidad Bahía La Ventosa, colectada en sep-
tiembre de 1981. 

Consideraciones taxonómicas 

Coincide en todas las características de la especie a excepci6n de la presencia -
en esta dltima de constricciones nodales; sin embargo uno de los iconos que pre-
senta Desikachary (pl. 60, fig. 9 elaborado por Gomont), e Islam (pl. 73, fig. --
431) estos no se observan por lo que al parecer no es una característica constan
te de la especie. Asimismo, los ejemplares observados no presentan la célula ter
minal tan aguda como la reportada para la especie aunque para algunos géneros de 
cianof!ceas se considera que la madurez del esp~cimen está íntimamente relaciona
do con su adquisici6n. 

Consideraciones ecológicas 

Se la encontr6 formando "mechones" junto con otras cianof!ceas, creciendo entre -
E11.te~omo~plta comp~eHa y Cladopltoita alblda en las !)artes someras cerca de los --
márgenes de la poza Nºl. Esta altima se encuentra ubicada en lo que corresponde-
r!a a la mesolitoral media en su parte superior. Esta poza no queda aislada duran 
te bajamar ya que presenta un canal de comunicaci6n con el mar, recibiendo apor-~ 
tes intermitentes de agua al romper el oleaje. Se encuentra creciendo junto a --
Lyngbya ~em.lptena. 

Frémy (1929-33) la reporta para tierra salinas; en pozas de marea; sola o acompa
ñada de otras algas tales como Lyngbya ae.lttua1t.i.l o varias especies de En..te/tamon.plta.. 
Desikachary (1959} la registra para las costas, paredes de ladrillo, sobre suelo, 
en agua dulce y lagos salados. Según Islam (1976) se la encuentra entremezclada -
con otras algas. 

Consideraciones biogeográficas 

De acuerdo con Frémy (1929-33) y Humm & Wicks (1980) es cosmopolita. Desikachary 
(1959) la reporta en gran número de localidades en India, Lonka y Birmania. 
Islam (1976) la registra para la Isla San Martin en-Pakistán. 

Referencias bibliográficas 

Desikachary, T.V., 1959:343, pl. 60, figs. 7-9; Frémy,-P, 1929:-33:67,·pl. 17, fig. 
7; Geitler, L,, 1932:1133-1135, fig.· 739.1._Humm, H.J. & S.R.· Wicks, 1980:145; 
Islam, A.K.M., 1976:72. 



Se la encontr6 en la muestra 
. Plataforma Litoral Rocosa de 

Consideraciones taxon6micas 

. . 

BSE 20 pe;·tene~i~nt~ 'a la' po;a Nº 11 de la estaci6n 
la localidad.de Barra.santa Elena en mayó de 1984 • 

Los ejemplares reportados no se encuentran formando una película creciendo sobre 
otras algas, sino que se presenta creciendo junto con otras cianofitas dentro de 
un muc!lago formando tal vez una pel!cula en la que no es la especie más abundan
te. Tal como la reporta Frémy (1929-33). Con respecto al resto de las caracter!s
ticas nuestros ejemplares presentan en ocasiones un diámetro largo de c~lulas me
nor al reportado (diámetro 6-10 • Largo 2.7 a 4 ) , sin embargo creemos que estos 
pueden ser ampliados. La célula apical es reportada ya sea como subcapitada (Fré
my 1929-33) o levemente capitada por Geitler (1932), sin embargo en.el icono que 
presenta el primero de estos autores ésta no es evidente y es muy similar.a la -
que presentan nuestros ejemplares. 

Consideraciones ecol6gicas 

Esta especie se encontr6 en los márgenes de la poza N • 11 formando.· una pel!cúla -
mucilaginosa junto con ll.ic1tocolw4 .te11e1t1L.lmu4 y Calo.th1t.l~.:con.ta1ten.l.l;. · .. : .. ·· · · ·· 

Frémy la reporta creciendo sobre algas coralinas, ot~as alg~s ; z~Ó;it()i ~ñ~;,~o .. 
arriba del nivel de marea alta (mesolitoral superior .. o .. sup.ra.litoralL~\Geitler: .. y·. ~ 
Humm & Wicks solo la registra para los costos. · ··· • ·· .. ' ... ::~::.:'> · · · 

:::::d;:::~0:::2:~::~:r::::::r (1932) y .. Humm &• Wic~i ·(f980). ~~LcLmLÓ.Ht;;,~.h~:-~•· 
biéndola reportado para amba.s costas de _Nort~aml!ric~/ l_as".Añtürá-s¡C'Haw·ai:Ly Frau· 
cia. :::-.:·.\:._· .·" ,"'·- .. ·>:'. ·:--.',~-~"~< 

::::::n:~:s l:~:~:::::::c::; 30, .fig;9; ciéiÚer, L;, ;19:3¡f95¿~9s6~· ilS,H.J. & 
s. Wicks, 1980:12.6. 

0Ac.illa.toJt.la. c.halybea Mertens .ln Lirgens 

• 0Ac.llla.to1t.la a.ngu.lna KUtz. 

Talo epífito filamentoso color verde pálido, casi transparente que crece enredado 
o ep!fito sobre otras algas,tricornas sin vaina, no ramificado, con constricciones 
nodales evidentes. Células más anchas que largas, observ~ndose en algunos casos -
granulaciones en los septos y en otros solo citoplásmicas, Cl!lula apical redondea 
da. Diámetro de los tricomas de 9.5 a 10.4 • Largo de las cl!lulas de 2.1 a 3 . -

Distribuci6n por estaciones 

Se la encontró en las muestras PSC 771 y PSC 773 que corresponden a la poza Nº 9 
de la estaci6n Risco en Punta de Bahía La Ventosa colectadas en abril de 1981. 

Consideraciones taxon6micas 

La descripción anterior coincide en la mayoría de caracteres con la reportada por 
Frl!my (1929-33), Geitler (1932), Desikachary (1959), sin embargo, nuestros ejem-
plares no se encuentran aglomerados formando masas extendidas de color verde ne-
gruzco: asimismo nuestras células tienen una longitud que comprende en extremo in 
ferior e incluso en algunos casos queda fuera de la registrada por dichos autoreS 
(3 a 6.8 ) para la especie. Otra característica en la que difiere se relaciona al 
h~bitat, habiéndola reportado para aguas dulces, termales y salobres pero no para 
aguas marinas propiamente dichas. A pesar de estas diferencias podemos incluir a 



los ejemplares en la especie enunciada debido al peso que e tienen el resto de las_ 
características en· los q·ue se coincide. 

Consideraciones eco16gicas 

Se la encontró creciendo sobre Cladopho1'a albUa en la poza Nº 9.ubicada en la 
mesoli toral inferior, que recibe aportes intermiten tes ·de ·agua de mar,·. 

Frl!my (1929-33) la reporta para aguas dulces, termales ·y salobres ·aunque ·Üen.;;:~
como localidades algunas costas de Francia ·estas representan c~s~ s~gllramente ~e·
sembocaduras. Geitler (1932) la registra para el.mis.me tipo de ambientes. :salyo·· 
que indica aguas salinas pero no marinas. · · , 

Consideraciones biogeogr4f icas 

Segan Fri!my (1929-33) y Geitler 

Referencias bibliográficas 

RIVULARIACEAE .• .. . 

Caloth11.Ú· con.taúiü~ 

• R.lÍlulaÚa coii.ta11.ériU Zanard, 1839 

Se encontraron tres ecofenos cuya descripci6n se anexa a continuaci6n: 

1) Talo filamentoso unisriado, no ramificado flexuoso, que crece formando un tape 
te no muy denso de color azul verde de aproximadamente 100 de alto. Filamen-= 
tos formados por un tricoma ensanchado y con un heterocisto en la parte basal 
tricorna constricto, atenuado hacia el ~pice, terminando en filamentos de 69 a 
75 en la mayor!a de los casos. El diámetro de los filamentos en la parte más 
ancha es de 7.9 a 8.8 • El diámetro de los tricomas es de 4.1 a 7.2 en la 
parte ancha y de 1.9 a 2.9 cerca del ápice. C~lulas tan largas como anchas o 
más cortas, de 2.6 a 7.7 de largo. Diámetro del heterocisto basal de 5.2 a 6 • 

2) Las diferencias con respecto al anterior son las siguientes: los filamentos 
se encuentran dispuestos de manera más ordenada que el anterior, paralelos. 
Aunque los tricomas están atenuados, no terminan en un pelo. El diámetro de 
los tricomas es similar; 6 a 8.5 mientras que los filamentos son más anchos -
11 a 11,5 y las células son más cortas de 1.5 a 2 El diámetro del hetero-
cisto basal es de 5 a 6.5 

3) Este ecofeno difiere en que crece formando parte de una "película" formada --
por varias especies de cianofíceas. Los tricomas son ensanchados y con un hete 
rocisto en la parte basal y atenuados en forma de pelo en el ~pice. El largo = 
de los filamentos va de 97 a 286 • El diámetro de los filamentos va de 6.4 a 
9.8 y el de los tricomas de 4.5 a 9 . El largo de las células es de 1.6 a 4 
El diámetro del heterocisto es de 9 a 11 

Distribución por estaciones 

El primer ecof eno fue encontrado en la muestra BSE 07 que corresponde a la poza -
Nº 15; el segundo se localizó en la muestra BSE 23 ubicada en la poza Nº 12 y el 
tercero en la muestra BSE 20 perteneciente a la poza Nº 11. Las tres muestras --
fueron colectadas en la estaci6n Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra 
Santa Elena en mayo de 1984. 



Consideraciones taxon6micas 

El primer ecofeno es el que mas se apega a la descripci6n de la especie, concor-
dando tanto en el hábito y arreglo y forma de los filamentos. En cuanto a dimen-
sienes, aunque nuestros ejemplares tienen la vaina aparentemente más delgada ya~ 
que el diámetro de los filamentos encontrados es de 2 a 4 menor, solo los trico
mas más delgados tienen un diámetro menor al reportado. Con respecto al largo ce
lular, se reporta que estos son tan largos como anchos o un poco más cortos, cua
lidad que se present6 en los ejemplares salvo en algunos casos en que las células 
fueron más largas que anchas. 

El segundo ecofeno coincide con la descripci6n de la especie tanto en el hábito -
formando un tapete denso de filamentos paralelos; como en las dimensiones ya que 
tanto filamentos como tricomas caben perfectamente en los registrados, la princi
pal diferencia encontrada fue la ausencia de terminaci6n en forma de pelo y célu
las por lo general 1/3 a 1/4 más cortas que anchas¡ sin embargo, con respecto a -
la primera característica, dentro de los iconos que presenta Desikachary (1959) -
se encuentran ejemplares sin pelo. Mientras que con respecto al largo de las célu 
las esto puede deberse al igual que la ausencia de pelo a que se trate de una et~ 
pa en el desarrollo de intensa divisi6n celular. 

El tercer ecofeno difiere de la descripci6n de la especie en el hábito ya que no 
forma parte de un "tapete 11 sino más bien de una 11pel!cula 11 en la que no es el com 
ponente principal. Asimismo, los ejemplares representan en algunos casos filamen= 
tos y tricomas más angostos que los de la especie. Las c~lulas son generalmente -
m~s cortas que anchas a excepci6n de las primeras. 

En los tres casos hemos considerado que las diferencias encontradas con respecto 
a la descripci6n específica son mínimas, no ameritando la exclusi6n de los ecofe
nos de la especie. Sin embargo, para tratar de resolver la problem~tica del segu~ 
do y tercer ecofeno sería recomendable el realizar colectas con mayor detalle en 
particular de las cianofitas formadoras de "tapetes'' o películas a fin de detec-
tar en qué tipo de condiciones microambientales se presenta cada uno de ellos. 

Consideraciones ecol6gicas 

El primer ecofeno fue encontrado en la poza Nº 15 formando un tapete de filamen~
tos de color caf~ negruzco, de tacto suave, creciendo tanto sobre el fondo como -
sobre una coralina costrosa rosa. 

El segundo ecofeno fue encontrado en los mfrgenes de la poza Nº 12, debajo de -.-
flypnca. pa.110Ha. y Ja.11.ta mex~ca.11a.. 

El tercer ecofeno se encontr6 formando una película junto con 04cilla..to1tia. 
cMa.lt~na.c, Ca.lo.tli1tü co11.ta.1tc11ii y C. c1tu4.ta.cea. en los márgenes insolados .aunque 
sumergidos de la poza Nº 11. 

Es reportada por Desikachary (1959) creciendo sobre corales muertos¡ :por.Frémy -
(1929-33) creciendo sobre piedras, piezas de madera a nivel del·.Hmite·.sup·erior-- -
de la marea y por Humm & Wicks (1980) como adherida a objetos ·sumergidos. 

Consideraciones biogeográf icas 

Desikachary (1959) la reporta para India. Frémy (1929-33) la reporta para Europa, 
Norteamérica y Nueva Caledonia. Humm & Wicks (1980) la registran como cosmopoli--
ta desde el Artico hasta los tr6picos. · 

Referencias bibliográficas 

Desikachary, T.v., 1959:524, pl. 111, figs. 2,5-81 Frémy, .P. 1929-33:142, pl. 36, 
fig.4¡ Geitler, L., 1932:600¡ Humm, H. &. s. Wicks, 1980:150. 



Caloth~lx c~uhtacea Thuret 

Talo filamentoso uniseriado, no ramificado flexuoso que crece formando un tapete. 
Tricoma engrosado en la parte basal y atenuado en forma de pelo en la apical. Va! 
na translrtcida, engrosada en la porci6n basal que incluye a veces hormogonios. 
Heterocisto basal e intercalar. Largo de los filamentos de 141 a 354 • Diámetro 
de los filamentos de 9.4 a 33 en su parte más ancha y de 15 a 36.4 en la parte 
media. Tricomas de 7 a 18 en su parte basal y de 7 a 11.4 en la parte media. 
Heterocisto de 5.1 x 15.2 a 12 x 16 de largo/ancho, c~lulas generalmente más -
cortas que anchas, de 2.5 a 5.2 de largo. 

Distribuci6n por estaciones 

Esta especie fue encontrada en las muestras PSC 773, poza Nº 9 de la estaci6n Ris 
ce en Punta de la localidad Bah!a La Ventosa y en la muestra BSE 20, poza Nº 11 :: 
de la estaci6n Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra: Santa Elena; ·cole~ 
tadas respectivamente en septiembre de 1981 y mayo.de 1984; 

Consideraciones taxon6micas 
·~, --- . . -. ~ 

Los ejemplares aquí reportados concuerdan.con to_das las c~;acter!~ticas de la de! 
cripci6n de la especie tanto en lo que respecta al;hábito-como a las dimensiones. 

Consideraciones ecol6gicas 

En la localidad de Bahía La Ventosa, se encontr6 la especie creciendo en el fondo 
de una poza somera, debajo de Entc~omo~pha llngulata y G~ateloupla ve~hicolo~. 

En el caso de Barra Santa Elena, se la encontrd formando una 11pel!cula 11 mucilagi
nosa junto con O¿cillato~ia co~allinae y Caloth~lx conta~enii en los márgenes in
solados aunque sumergidos de la poza Nº 11. Esta poza se encuentra ubicada en la 
mesolitoral media, permaneciendo aislada aproximadamente 2-3 horas durante baja-
mar. 

Desikachary (1959) la reporta creciendo sobre conchas, entre otras algas. Frémy -
{1929-33) la registra para pequeñas pozas de marea, sobre rocas y raramente sobre 
algas u hojas de fanerógamas marinas. Islam (1976} solamente la registra como ma
rina. Humm & Wicks (1980) como epífita o creciendo sobre maderas o rocas. 

Consideraciones biogeográficas 

Desikachary (1959) la reporta para la Isla Krusadari y Cabo Comorin: Frémy (1929-
33) como cosmopolita; Hurrun & Wicks no proporcionan distribuci6n. 

Referencias bibliográficas 

Desikachary, T.V., 1959:523-24, pl. 111, fig. 10-11; Fr~my, P. , 1929-33:146, 
pl. 38, fig. 2: Geitler, L., 1932:601-602; Humm, H. & s. Wicks, 1980:151. 



Talo elíptico o epif!tico con crecimiento en forma de un manojo de tubos delgados 
qué se ensanchan hacia el ápice. Hasta de 4 cm de altura y de color verde limón -
claro a translacido en las puntas y verde m&s oscuro en la parte basal. Ramifica
ci6n exclusivamente en la base, ramas generalmente truncas con poca variaci6n en 
su longitud. Células dispuestas en hileras longitudinales y en algunos casos tam
bi~n transversales. Células generalmente de forma rectangular, en algunos casos 
subcuboidal con 1 a 4 pirenoides. Largo celular de 10 a 33 • Ancho celular de 9 
a 20 • Razón largo/ancho de 1 a 1.67. Se observ6 que en el caso de ejemplares -
con reproductores la parte terminal de las frondas eran transldcidas. Los repro-
ductores se presentaron como células con numerosas estructuras esfáricas a ovoida 
les en su interior, no se observaron flagelos. Estas células miden en promedio= 
18 X 19 

Distribuci6n por estaciones 

Se la encontró en las muestras BSC 721,723,724 y 720 de BSC 726 de pozas~3,4 y5 de 
la estación Risco Central y las muestras PSC 761, 795 y 797 de la poza N' 9 de la 
estación Punta de la Bahía, ambas localizadas en la localidad Bahía La Ventosa, -
colectadas en septiembre de 1981. 

Consideraciones taxon6micas 

A pesar que de acuerdo con lo que señala Kapraun (1968) este es un género comple
jo con distinciones interespecíficas pobremente marcadas, hemos considerado para 
diferenciar a las especies, a las dimensiones celulares, namero de pirenoides, -
forma y proporci6n de las frondas y forma de disposici6n de las c~lulas en vista 
superficial como los caracteres taxon6micos de mayor peso. De acuerdo con esto, -
los ejemplares de las muestras señaladas anteriormente se asemjan a la descrip--
ción proporcionada por J:apraun (1968) y Lawson y John · (·1982) para la especie. Sin 
embargo, es preciso hacer notar que estos ejemplares presentan tambi~n similitud 
aunque menor con la descripci6n de Ente.tomo1tpha 6.C.exuo~a y está entremezclada con 
E. ~omp~e66a, por lo que se sugiere en trabajos posteriores poner especial aten-
ci6n a la colecta de esta y otras especies del g~nero y detallar más las observa
ciones de campo sobre la distribuci6n y variaciones en la manifestaci6n de las -
especies. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se la encontr6 en las pozas N~ 1 y 9 que son subestaciones que mantienen comunic~ 
ci6n con el mar durante la bajamar por lo que las hemos considerado, independien
temente de sus diferencias en altura sobre el nivel del mar, como ubicadas en la 
mesolitoral inferior. Se la reporta asimismo para las p:Jz.a.s3..,4 y Sque es somera y s! 
permanece aislada en bajamar por lo que la hemos considerado, dada su posici6n en 
la estaci6n corno una poza de la mesolitoral media. Generalmente crece sobre rocas 
aunque se la encontr6 en una muestra (PSC 761) epifitando a Amph~Jtoa mex~cana. 

Taylor (1945) la reporta como abundante sobre objetos sólidos cerca del nivel in
ferior de mareas, creciendo sobre rocas, ra!ces de mangl~ en una laguna costera, 
abundante en una poza de marea alta y protegida o sobre madera flotante. Kapraun 
(1968) la registra creciendo sobre rocas y conchas en sitios moderadamente expue~ 
tos al oleaje cerca del nivel inferior de mareas. 

Consideraciones biogeográficas 

Kapraun (1968) señala que la especie se encuentra limitada en su distribuci6n a -
las aguas cálido tropicales del Atlántico: Taylor (1945) sin embargo señala que -
tiene posiblemente una distribuci6n amplia en la costa del Pac!f ico Tropical ame
ricano y la registra para Bah!a Petatl6n, en Bahía Chacahua en Guerrero y Oaxaca 
respectivamente en México, así como para Bah!a Salinas, Port Parker , Puerto Cul~ 
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D~wson, E.Y. 1962:228; Kapraun, o;r;~ i~6~,~~J ~awson, G.~.·¡·D.M; John, 1982:66-
68; Taylor, W.R., 1945:39. 

Ente~omo~pha comp~ebba (Linn.) Greville 

• Ut.uci comp~Uba 
Conóe~ua comp~ebba 
Scytobiphon comp~ebba 
Entc~omo~pha 6abcia 

Talo litof!tico que crece formando un manojo de tubos delgados, ensanchados hacia 
el ápice y frecuentemente comprimidos. Hasta de 2 cm de altura y de color verde -
lim6n claro. Ramificación basal y a partir de un eje. Ramas con puntas truncas o 
redondeadas de mayor a menor anchura. Células dispuestas en hileras longitudina-
les en algunos casos e irregularmente en otros, de forma generalmente subcuboidal 
y rara vez rectangulares en corte transversal. Largo celular de 7 a 20 . Ancho -
celular de 5 a 17 • Razón largo/ancho de 1 a 1,4 • Pirenoide por célula de 1 a 2. 
Solo un ejemplar present6 reproductores que en aspecto semejan estructuras ovoi-
des a esferoides. 

Oistribuci6n por estaciones 

Se encontró en las muestras BSC 687, 712, 713, 714, 715, 717 de la poza Nº 1, la 
BSC 725 de la poza Nº 2, la BSC 728 y 729 de la poza Nº 6 de la estación Risco -
Central y en las muestras PSC 31 de la poza Nº 7, PSC 770 de la poza Nº 9 y PSC -
778 de la poza Nº 8 en la estación Risco en Punta, todas ubicadas en la localidad 
Bahía La Ventosa, colectadas en septiembre de 1981. 

Consideraciones taxon6micas 

Los ejemplares analizados presentan similitud con la descripci6n de la especie en 
cuanto a hábito, talla, dimensiones y forma celular, número de pirenoides y en 
cuanto a la disposici6n celular generalmente en hileras longitudinales. Sin embar 
go es preciso hacer notar que existe un notorio sobrelapamiento en la manifesta-= 
ci6n de algunos de estos caracteres en diversas especies del género siendo consi
·derados los de tipo reproductivo corno los de mayor confiabilidad. El análisis de 
esto requiere que se efectuen colectas más detalladas sobre este tipo de material, 
mantenimiento de cultivos, cruzamientos de cepas, etc. que no han sido realizados 
en este estudio y que autores como Kapraun (1970) han utilizado para la definici6n 
y delimitaci6n de algunas especies del género. 

Consideraciones ecol6gicas 

se la encontr6 en la poza Nº 1 y 9 que constituye pozas con comunicaci6n con el -
mar durante bajamar, en la poza Nº 8 y 6 que reciben como aporte rocío frecuente
mente durante bajamar y en la poza Nº 2 que recibe escaso rocío. Hemos considera
do que dada la posición de las pozas sobre el nivel del mar, as! como su tipo de 
comunicaci6n con el mar en bajamar, las dos primeras se ubican en la mesolitoral 
inferior, las dos siguientes en la media y la ~ltima entre la media y la superior. 

Scagel (1966) la reporta creciendo sobre rocas y otras algas en la mesolitoral me 
dia y superior y Pedroche (1978) sobre rocas en la mesolitoral media. Gallardo y
Pérez-Cirera (1982) la registran en pozas de marea de la mesolitoral media. 

Consideraciones biogeográficas 

Scagel (1966) la registra en el Pacífico desde el mar de Behring hasta Costa Rica 
y Chile¡ Pedroche (1978) para Chamela, Jalisco y Chávez (19 ) para Zihuatanejo. 
Gallardo y Pérez-Cirera la reportan para las costas de Galicia, España. 



Referencias 

Chávez, M.R. , 1972:268¡ Gallardo, T;.y J.L •. P~rez-cirera, 1982:823¡ Kapraun,D.F. 
1970:211-2161 Pedroche, F.F., 1978:35¡ Scagel, R.F., 1966:47, pl.23, figs. C-F. 

En.te1Lomo1Lpl1a sp. 

Talo epif!tico tubular ramificado de 2.7 mm de largo y color verde lirn6n claro. 
El talo consiste de un tubo de 0.6 mm de grueso y cuatro tubos más delgados que -
se originan de una porci6n basal con aspecto de pie basal de forma irregular. El 
tubo de mayor diámetro aparece trunco en su parte superior mientras que los del-
gados son redondeados en su 4pice. En vista superficial las células tienen forma 
poligonal a cuboidal y se encuentran dispuestas en hileras longitudinales algo -
curvadas. Células con cloroplasto parietal laminar sin lobulaciones evidentes y -
con 2-3 (4) pirenoides. Grosor de la lámina en corte transversal de 2.3 a 2.7 
Largo de las c~lulas de 1.7 a 2.6 • Ancho de las c~lulas de 1.6 a 2.25 • No se 
observaron reproductores. 

Distribuci6n por estaciones 

Se encontr6 solo un ejemplar en la muestra BSE 21 perteneciente a la poza Nº 11 -
de la estaci6n Plataforma Litoral Rocosa ubicada en la localidad Barra Santa Ele
na colectada en mayo de 1984. 

Consideraciones taxon6micas 

De acuerdo a las características de talla y dimensiones celulares básicamente, a 
este ejemplar no se le ha asignado epíteto específico. Esto se debe a que aunque 
presenta algunas características similares can otras especies del género tales -
corno con E. lú1gula.ta en cuanto al hábito y arreglo celular, la diferencia a ni-
vel celular es tan grande (3-5 veces menor} que consideramos necesario efectuar -
una revisi6n bibliográfica más extensa antes de la asignaci6n del epíteto. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se la encontr6 epifitando a Padina du1Lvillaei junto con CladopholLa 

Referencias bibliográficas 

Kapraun, o.F. 1970:211-216; Pedroche, F.F., 1978:35~37¡ Scagel, R.F., 1966:45-57. 

Ulva tac.tuca Linnaeus 

• Ulva ta.tihhima 
U. tac.tuca var. tatihhima 
U. tac.tuca f, genuina 

Talo litof!tico o ep!fito folioso no ramificado hasta de 4.3 cm de altura, de co
lor verde ambarino y con partes decoloradas casi transparentes. Algunos talos son 
como un ol4n con algunos cortes longitudinales, mientras que los otros son como -
varios clanes unidos. Fronda m§s ancha que larga en lo general, con márgenes en-
teros, sin proliferaciones. Adherida al sustrato por una parte sumejante a un --
corto estipe del que se origina una fronda que en partes superiores se observa -
seccionada. C~lulas en vista superficial poligonales con cloroplasto parietal la
minar. Con l-2-3(4-5) pirenoides por célula. Alto celular de 14.5 a 24 . Ancho -
celular de 14.B a 25 . Diámetro de la fronda en secci6n transversal de 36 a 42 -
(65) , Cloroplasto aparentemente compacto, sin l6bulos. Células en secci6n tran~ 
versal de aspecto cuboidal con ápices redondeados. 
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Distribución por estaciones 

Se la encontró en las muestras PSC 717 y 774 corres~ondientes a las pozas Nº 1 y 
8 que se encuentran respectivamente en la estaci6n Risco Central y Risco en Punta 
ambas en la localidad de Bahía La Ventosa, colectas en septiembre de 1981, as! co 
mo en las muestras BSE 18, 21, 24 y 44 correspondientes a las pozas Nº 10,11,13 y 
14 respectivamente perteneciente a la estación Plataforma Litoral Rocosa de la lo 
calidad Barra santa Elena colectadas en mayo de 1984. -

Consideraciones taxonómicas 

Los ejemplares analizados coiciden con la descripción de U. ~igida c. Ag. en el -
nttmero de pirenoides presentes, sin embargo, dado el aspecto del talo, las dimen
siones celulares, di~metro de la fronda y ordenamiento de las células en vista su 
perficial se presenta una gran similitud con U, lactuea. Es preciso señalar que = 
posterior al an~lisis de estas muestras se han incorporado como caracteres taxond 
micos importantes para la delimitaci6n de las especies del género a aquellos rel! 
cionados con la estructura de la regi6n basal de la l~mina y la reproducción que 
no fueron incorporados en este estudio. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se encontraron ejemplares de esta especie en las pozas Nº 1 y 8 que representan -
subestaciones de la mesolitoral media, la primera con aportes provenientes de un 
canal comunicante y la segunda por rocío. En ambos casos los ejemplares se encon
traron cerca de la superficie de la poza, creciendo en la poza Nº 1 con AmphiAoa 
mex.lcana y ctadopho~a alb~da. En la poza Nº 8 crece junto a Jan.la mexicana, 
He~po4iphonia .tenelta f. Hcunda. En la poza Nº 11 como epifita de Pa<Ü.1U1 du~v.i,Uo.e.l, 
junto a J. mex~cana. En la poza Nº 10 crece aislada sobre la pared; en la poza -
Nº 13 entre un tapete de Spltacela~ia .túbuloide6 y en la poza Nº 14 entre AmpfUJwa 
b~eviacep4. 

oawson (1944) e Islam (1976) no proporcionan datos ecol6gicos de la distribuci6n 
de la especie. Pedroche (1978} la reporta para la zona mesolitoral media en si--
tuaciones expuestas e intermedias al oleaje. Kapraun (1970} la señala como ubicua 
en aguas marinas y con una morfología altamente variable dependiendo de las candi 
cienes ambientales. Lawson y John (1982} la re9ortan creciendo aisladamente sobre 
arena o rocas o epffita en un rango amplio de situaciones de exposici6n al oleaje 
aunque especialmente abundante en la parte inferior de la subzona de balanos. 

Consideraciones biogeogr~ficas 

Esta especie es reportada como cosmopolita, siendo algunas de las regiones encon
tradas desde Bangladesh llslam, 1976 ) , el Golfo de California (Dawson, 1944), 
Africa Occidental (Lawson & John, 1982), Te><as (Kapraun, 1970), Jalisco (Pedroche 
1978) y Centroamerica (Dawson, 1962). 

Referencias bibliográficas 

oawson, E.Y., 1944:202; 1962:228; Islam, A.K.M •. , ·1976.:ll; Kap~aun-,:·.o.F.,° 1970:210-
211, fig. 3-4, 44-45; Lawson, G.W. & D.M. John,·.1982:70-72, pl. 2, -figs. 3-4; 
Pedroche,F.F. , 1978:41, lam.4, fig.l; Scagel, R.F. ,- 1966:60-:-61¡ pL 31, figs. I-K. 



CLADOPHORALES 
CLADOPHORACEAE 

Chaetomo~pha calióo~nica Collins 

Talo litof!tico, filamentoso uniseriado, no ramificado, hasta de 8 mm de largo que 
crece formando mechones cortos no muy densos de color verde lim6n obscuro. Célula 
apical de trunca generalmente a ocasionalmente redondeada, Adhesi6n al sustrato a 
partir de una célula basal alargada modificada en su parte inferior en un disco -
basal con pequeñas protuberancias dendroides. Paredes laterales de la célula basal 
y de algunas superiores a ella con anulaciones y apariencia estratificada por ca
pas. Célula basal de 1.2 a 4.5 veces m~s larga que el resto, de 50 a 241 de lon
gitud. Diámetro del filamento de 12.3 a 50 • Largo de las células de 29.6 a 97 , 
Razón largo/ancho celular de 1.7 a 2.2 

Distribuci6n por estaciones 

Fue encontrada en las muestras BSC 711,715,722 y PSC 31 correspondientes las pri
meras tres a la poza Nº l de la estación Risco Central y la filtima a la poza Nº 7 
de la estaci6n Risco en Punta , ambas ubicadas en la localidad Bah!a La Ventosa, 
colectadas en septiembre de 1981. 

Consideraciones taxon6micas 

Las caracter!sticas que presentan los ejemplares analizados coinciden en la mayor 
parte de las características descritas por Abbott y Hollenberg (19761 y Scagel -
(1966) para la especie a excepción de la talla (dichos autores reportan hasta ---
20 cm de largo) y las anulaciones observadas en nuestro caso; sin embargo, hemos 
considerado que dado que no existe similitud mayor con respecto a otras especies 
estas diferencias no son suficientes para justificar la no aplicación del ep!te-
to en este momento. 

Scagel (1966) señala con respecto a la talla que los ejemplares provenientes del 
estrecho de San Juan de Fuca nunca tienen más de 36 c~lulas de largo y son bastan 
te m~s pequeños que la descripci6n del tipo, sin embargo dada su correspondencia
con el resto de las características, son incluidas dentro de la especie. 

Consideraciones ecol69icas 

Se encontraron representantes de esta especie generalmente de manera aislada, for 
mando mechones de escasa altura cerca de los mafgenes de las pozas o en partes sO 
meras. En las pozas se la encontr6 creciendo junto a Ettte11.omo'1.plta. c.omp1te.66a. y ---= 
C.tadoplto~a a.lb.ida. 

Abbott & Hollenberg (1976) la reportan como poco frecuente, sax!cola y tanto mes2 
litoral como sublitoral. Scagel (1966) la ha encontrado en pozas de marea mesoli
torales y en la zona sublitoral, creciendo sobre rocas y conchas. 

Consideraciones biogeogr~ficas 

Esta especie ha sido reportada por Abbott & Hollenberg (1976) y Scagel 11966) para 
las costas de los estados de California y Washington, USA. 

Referencias bibliogr~ficas 

Abbott , 1. & G.J. Hollenberg, 1976: Scagel, R.F., 1966:83. 



etadoplto1ta. a lb.ida (Huds.) KUtzing. 

• eoi16e1tva atb.i.da 
e. 11eeh.i.01tum 
e. tomentoha 
e. a1tbo1te6 ce116 
e. nalca.ta 
e .. qtaucucen6 
e. ltamoha 
e. tep.idula 
e. .lnop6 
e. cultvuta 
ee1tam.i.um tomentohum 
A1111ut.i.na atb.i.da 
etadopho1ta bl.i.d.i.11.qfona 
et. nalca.ta 
et. acutanquta 
et. he1t.i.cea. 
et. qlaucehCCl!6 
et. hamoba 
et. be1t.tolo11.i..i. • hamoha 
et. taetev.i.1te116 
et. chto1<oth1t.i.x 
et. pum.i.la 
et. Jtameltoha 
et. hPÜulo6a 
et. tenuü 
et. to1tuloha 
et. lepiduta 
et. comoha 
et. no.tall.i.ú.i. 
et. co1Lumb.i.6e1La 
et. cu1Lvuta. 
et. cullvuta 
et. cullvula 
et. cu1tvula 
et. He(.i.cautü 
et. ~llac.ilUma 
et. allacUUma 
et. ir.e61tacta 
et. hplnut.l6e1ta 
et. 1tet.icutata. 
et. 1tet.i.cutata· 
et. düt.i.cha 
et. unoata 
et. hubpect.inata. 
et. magdalena.e 

Talo litofítico, filamentoso uniseriado, ramificado, erecto de color verde seco a 
lim6n y hasta 1.5 cm de altura. Ramificaci6n dipolicot6mica en algunas partes y -
pectinada o alterna en otras. Inserci6n apical de las ramas cuyos septos se van -
tornando horizontales originando pseudodicotom!as. Ramas un poco curvas, poco rí
gidas, comunmente con crecimiento intercalar dominante. Intervalo de 1 a 2 célu-
las entre ramas en la parte apical y de 3-4 (5) en la porci6n basal. Apice redon
deado con un diámetro de 35 a 80 (117) y una longitud de 158 a 413 (5771 . Rela 
ci6n largo/ancho de las células apicales de 2.4 a B.7. Células intercalares de 36 
a 156 de diámetro y de 83 a 527 de largo. Raz6n largo/ancho de las células in-
tercalares de 3.2 a 7.5. Células del eje principal de 44 a 141 de diámetro y de 
228 a 689 de largo. Raz6n largo/ancho de células del eje principal de 3.4 a 6.7 
Adhesi6n al sustrato a partir de rizoides cortos que nacen aparentemente a partir 
de un disco y en un caso de rizoides ramificados dicot6micamente. 

Distribuci6n por estaciones 

Se la encontr6 en las muestras BSC 687,712,715,718,721 y 730 de la poza Nºl, las 
muestras BSC 722, 723 y 728 de las pozas Nº 2, 3 y 6 respectivamente, todas pert! 



'.::.;:·,~.·.<<·~}· .. ;--·. '.·,,. \--(/'.·:·,,-.- -., -,- ,_' -;,. 
necientes a la estaci6n Risco central, asL~oínÓ en las ~~e~ira .. -Psc 778 de la po
za Nº By PSC 760,761, 771 y 797 de ·la poza Nº 9 correspondientes a la -estaci6n -
Risco en Punta, todas ellas ubicadas en .. la localidad Bah!a La Ventosa colectadas 
en septiembre de 1981. -

Consideraciones taxon6micas 

Esta especie, al igual que otras del mismo género presentan maltiples problemas -
de definici6n debido a la variabilidad de la mayor parte de los caracteres obser
vados comunmente tales como son: dimensiones celulares, 6rganos de adhesi6n y ra
mificaciones entre otros que dependen de las condiciones microarnbientales; así -
tenemos que en condiciones protegidas no se presenta generalmente ni una organiza 
ci6n acropetálica ni ápices falcados, siendo dominante el crecimiento intercalar~ 
Hoek {1963) señala asimismo que en condiciones soleadas tal como en pozas en nive 
les altos de marea los ejemplares son delgados y de color p~lido y se modifica la 
relaci6n largo/ancho celular, aumentando las semejanzas con respecto de ejempla-
res de Cl. ~e~icea que habitan en aguas tranquilas. Hasta la fecha se han realiz~ 
do diversas revisiones del g~nero, sin embargo en ninguna de ellas se ha utiliza
do como material de análisis predominante ejemplares o cultivos de las especies -
tropicales por lo que es posible que muchos de los problemas de determinaci6n de 
este tipo de material permanezcan en tanto no se elabore una o más revisiones en 
las distintas zonas tropicales del mundo. 

Consideraciones ecol6gicas 

La reportamos para las pozas Nos. 1, 2, 3, 6, By 9 que constituyen casi la tota
lidad de las subestaciones colectadas en la localidad Bah!a La Ventosa. Dentro de 
este conjunto de poias tenernos algunas ubicadas en la mesolitoral media, otras en 
la inferior y otras en la superior por lo que aparentemente esta especie tiene -
un intervalo de tolerancia más amplios, para algunos parámetros microambientales, 
que la mayoría de las especies reportadas de distribuci6n más restringida. 

De acuerdo con Hoeck (1963) esta especie tiene una amplia capacidad adaptativa, -
variando caracteres tales corno talla, organización del talo y dimensiones celula
res dependiendo de las condiciones microambientales. 

Scagel (1966) la reporta para la zona mesolitoral mientras que Galalrdo y Pérez -
Cirera específicamente para pozas de marea de la mesolitoral media. 

Consideraciones biogeográficas 

Ha sido reportada por Dawson (1962) para la costa pacífica de Centro América, por 
Hoek (1963) para las costas de Europa por Nizamudin (1973) para Pakistán· y,,·por_ --
Scagel (1966) para la costa pacifica desde Washington a El Salvador. · · 

Referencias bibliográficas 

Dawson, E.Y., 1962:2281 Gallarado,T. y J.L. Pér~~-Cir~r~i 1'9;2;B231 
¿ -- . ---:c.:-·-~. - ·co; __ ·-;:--o'o '..C::-•'-::--

Cladopho4a n.lg~ehoenh zanard ex Frauenf 

• Cl. hoopa4.lo.ldeh Hauck 
Cl. hoopa4.lo.ldeh Hauck var. o4ahh.lo~ Schiffner 
Cl. hoopa4lo.ldeh Hauck var. noduloha Schiffner 
Ct, hCopMfo.ldeh Hauck var. tenufo4 Schiffner 

Talo litof!tico, rígido, erecto hasta de 5.4 cm de altura y de color verde olivo a 
verde pardo. Filamento unisriado ramificado densamente, dicot6mica a tricot6mica
mente y a veces de manera alterna o piñada. Inserci6n de ramas apical, formando -
septos diagonales a casi horizontales produciendo pseudodicotom!as. Algunas ramas 
j6venes tienen aparentmente un retraso en la formaci6n del septo divisorio, sin -
embargo esto sucede en una minoría de casos. Forma de crecimiento apical a inter
calar, con ramas curvadas en la parte terminal. C~lulas apicales con punta redan-



deada, de 49 a 76 de diámetro y 270 a 736 de largo. C61ulas intercalaes en for 
ma de mazo angular de 237 a 471 de largo y 53 a 133 de diámetro. Células del -= 
eje de 373 a 988 de largo y 92 a 169 de diámetro. Células basales de 1687 a ---
3375 de largo y de 208 a 277 de diámetro. Razón largo/ancho de células apicales 
de 5 a 8.3. Razón largo/ancho de células intercalares de l.98 a 5.5 • Razón largo 
/ancho de las células del eje principal de 4.9 a 17.5 • Adhesión al sustrato a -
través de rizoides unicelulares bien desarrollados, con constricciones anulares -
poco acentuadas, que se originan de la parte inferior de la c~lula basal. 

Distribuci6n por estaciones 

Se la encontró en las muestras BSE 20 y 21 correspondientes a la poza Nº ll de la 
estación Plaraforma Litoral Rocosa ubicada en la localidad Barra Santa Elena co-
lectada en mayo de 1984. 

Consideraciones taxon6micas 

Los ejemplares colectados presentan gran similitud con la descripci6n de la espe
cie proporcionada por Hoek, difiriendo únicamente en que las constricciones de -
los rizoides no son muy acentuados en nuestros ejemplares, as! como en el mayor -
di4metro que presentan algunas de las células basales. Consideramos sin embargo, 
que estas diferencias no son suficientes para la no aplicaci6n del ep!teto. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se la encontr6 únicamente en una poza de marea, representada por dos ejemplares, 
el de mayor tamaño creciendo en la base de la pred de la poza en un punto en que 
se forma una concavidad sombreada y muy escasa en algas y un ejemplar pequeño a 
la sombra de Padina du~vittaei y Sa~ga66um tiebmanii. 

Hoek la registra creciendo a un metro de profundidad en una bah!a quieta y señala 
que otros autores la han encontrado como ep!fita de una especie de Cy6to6ei~a. 

Consideraciones biogeográf icas 

Hoek la reporta para las costas de España, Italia y Yugoslavia. 

Referencias bibliográficas 

Hoek,c. van den.1963:212-213. 



CAULERPALES 
CAULERPACEAE 

Caule~pa peltata Lamoroux f. lmb~lcath (Kjellman) Weber van Bosse 

= Chauvlnla peltata Martens 

Talo litof!tico cenoc!tico con partes erectas y rastreras de color verde intenso 
y de 4.3 cm de largo. Eje rastrero de color verde pálido a translucido y adherido 
al sustrato a trav~s de rizoides dispuestos en grupos aislados. A partir del eje 
rastrero se originan ejes cortos erectos de 7 a 10 mm de largo de los que salen a 
su vez rámulas en forma de cuña o setas alargadas y chatas o peltadas. Cada ra -
cimo de rámulas está separado entre s! por 3 a 7 mm en el eje rastrero y en cada 
una de ellas las rámulas varían en su longitud. Generalmente en los racimos cor-
tos las rámulas no son cilíndricas que se ensanchan hacia el ápice sino que sur
gen como pequeños estipes de aproximadamente l - 15 mm de largo que se engronsan 
repentinamente y achatan. Diámetro del eje decumbente es de aproximadamente 1 --
2 mm. Diámetro del disco de • 05 - 1 mm. 

Oistribuci6n por estaciones 

Se encontró en las muestras BSE 20,21 y 23 correspondientes las dos primeras a la 
poza N' 11 y la Gltima a la poza N' 12 de la estación Plataforma Litoral Roco -
sa de la localidad Barra Santa Elena colectada en Mayo de 1985. 

Consideraciones taxon6micas 

Las características analizadas en los ejemplares conciden con las proporcionadas 
en la descripción de la es~ecie por Taylor (1972) difiriendo unicamente en la ta
lla que en nuestro caso es bastante mas pequeño a los reportados y el diámetro -
del disco peltado que en algunas ocasiones es un poco menor al referido en la li
teratura. Estas diferencias sin embargo, no las hemos considerado suficientes pa
ra la no aplicación del epíteto especif!co asignado. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se encontr6 generalmente formando parches pequeños y poco abundantes a una profun 
didad entre los 15 y 80 cm de profundidad , creciendo sobre las paredes de las -
pozas junto a Jan.la mex.ica.na, Ace.ta.bula.1t..la mex.ic.ana y Chlo1t.ode.6rn.W mex.ic.a.na.. 
De acuerdo con Taylor (1972) esta especie es característica de aguas someras, cr~ 
ciendo sobre rocas a pesar de que ha sido dragada en muestras de 30 m de profun
dida. 

Consideraciones biogeográficas 

Taylor (1972) la reporta para el Oceano Atlántico Tropical desde Florida y Bermu
da hasta Brasil. Islam (1976) reporta a la especie de distribución mundial, sin 
embargo no considera sus variedades. 

Referencias bibliográficas 

Islam, A. K. M. 1 1976:19¡ Taylor, W. R. 1 1972:155 



Caule~pa vicke~~iae B~rgesen var. luxu~ian~ Taylor 

e C. ambigua Vickers 

Talo psamof!tico a litof!tico cenoc!tico con una porción rastrera poco evidente, 
adherida al sustrato por rizoides y una porci6n erecta. De color verde bandera -
intenso y de 1 - 2 cm de longitud. Ramas erectas divididas pseudodicotomicamente, 
presentándose rámulas pennadas de primer y segundo orden cilíndricas con ápices -
redondeados. En algunas ramas erectas se observa ausencia de rárnulas cerca de la 
inserci6n apareciendo estas en su parte media y apical. Diámetro de los ejes ras
treros de 160 a 256 • Diámetro delas ramas erectas de 130 a 230 , Diámetro de 
las rámulas de primer orden de 41 a 100 y de los de 2° orden de 43 a 70 • Largo 
de las rámulas de 320 a 13338 

Distribución por estaciones 

Se le encontr6 en la muestra BSE 20 perteneciente a la. poza 
Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra Santa Elena 
1984. 

Consideraciones taxonómicas 

Nº 11 de la .estación· 
colectad.a en Mayo·.?_e 

~:~ -~ :~~ :':.:· ·: 

Los ejemplares analizados a pesar de estar pobremente representados, con~·iaefl con 
las características de la descripción proporcionada por Taylor (1972),'·difiriendo 
unicamente que en nuestro caso el diámetro y largo de algunas rllmulas excede: al:.-: .. 
reportado. Estas diferencias sin embargo, no las hemos considerado como signi_fi~-:
cativas para la no asignaci6n del epíteto. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se la encontr6 creciendo sobre las paredes de la poza, entremezclada con Jan.la -
me.x..i.c.a11a, siendo una especie muy inconspicua tanto por su tamaño como por su abu!! 
dancia. 
Taylor (1972) señala que son plantas muy inconspicuas que se pueden encontrar cr~ 
ciendo entre otras algas y gorg6nidos en arrecifes de coral en aguas someras aun
que se las ha reportado en dragados de hasta 20 m de profundidad, 

Consideraciones biogeográf icas 

Aviles y Canjura (1979), Dawson (1961) y Gutiérrez (1985) la registran para El -
Salvador. Taylor (1972) no señala diferencias en la distribución geográfica de -
esta variedad con respecto de la de C. vicke~~iae var. 6u~ci6olia, reportándolas 
en el AU~ntico Tropical desde el estado de Florida en los E. u. hasta Costa Rica. 

Referencias bibliográficas 

Avilés, R. y J. Canjura., 1979:5-15; Dawson, E. Y., 1961:406; Gutiérrez, L., 
1985:33; Taylor, w. R., 1972:137-138. 



,UOOTEACEAE 

llo.Umedo. d.i.Ú.~Úia. Decaisne 

= 11; cutieo..to. f. d.i.9.i.to.to. 
H • .tuno. 
H: .tuna. f. ,o.lbelttú.i..i. 
H. d.i.~co.i.dea. var. pta.tytobo. 
H. dúco.i.deo. f • .últe"-medio. 
H. dúco.i.deo. f. ~ubd.i9Uo.t11 

Talo litof!tico a psamof!tico, erecto, poco calcificado de forma de cactus de --
2.8 cm de altura y de color verde olivo a verde bandera. Conformado por segmen-
tos aplanados de forma arriñonada a irregulares con márgenes en ocasiones ondula
dos. Las series de segmentos forman ramas que se dividen di-tricotomicamente en 
general en un plano y en ocasiones en dos. Los segmentos terminales estan muy po
co calcificados, son amplios, redondeados y lisos mientras que los cercanos a la 
base son cuneiformes o irregulares, muy calcificados y ásperos. Adhesi6n al sus
trato a partir de un conjunto compacto de rizoides gue crecen y se entremezclan -
con arena. Largo de segmentos terminales de 6 a 10 mm; ancho de segmentos termi -
nales de 9 a 11 mm . Largo de segmentos basales de 5 a 6 nun; ancho de segmentos 
basales de 4 a 6 mm. Dos a cuatro utrículos pariféricos por utr!culo secundario. 
Utr!culos superficiales de forma cuboidal en un corte, de 68 a 99 de di~metro y 
45 a 99 de largo. Utr!culos secundarios de forma globoide a irregular, de 117 a 
153 de diámetro y de 126 a 199 de largo. No se observaron estructuras repro
ductoras. 

Distribuci6n por estaciones 

Se encontró en las muestras BSE 20, 21 y 22 correspondientes a la poza Nº 11, en 
la muestra BSE 23 de la poza Nº 12 y en la muestra BSE 40 de la poza Nº 15, todas 
ellas ubicadas en la estación Plataforma Litoral Rocosa de la localidad Barra -
Santa Elena colectadas en Mayo de 1985. 

Consideraciones taxon6micas 

Las características de nuestros ejemplares coinciden con las proporcionadas por 
Hillis (1959}, Taylor (1972} y Pedroche (1978) y (1981) para la especie. 

Consideraciones ecol6gicas 

Se encontraron representantes de esta especie ya sea en el fondo de pozas someras 
o creciendo sobre las paredes de pozas profundas, generalmente entre los 15 y 40 
cm de profundidad. Se la encontr6 creciendo en este Gltimo caso por encima de -
varios estratos de algas: uno conformado por especies tales como Jan.t.a. mcx..ic.ana. 
que forma un tapete corto en el que se intercala Ac~ta.buta~.ia. mocb.i.t. y un segun
do constituido por especies como Caulc~pa pcltata que forman parches con aspes 
to de pequeños matorrales. 
Hillis (1979) la reporta creciendo desde la línea de bajamar hasta los 50 m de -
profundidad, sobre rocas o arena. Pedroche (1978) solo la registra creciendo so
bre rocas de la mesolitoral inferior en situaciones expuestas. 

Consideraciones biogeogr~ficas 

Es reportada por: Hillis (1959) y Taylor (1972) para el Pacífico y Atl~ntico tro
picales respectivamente, Islam (1976) para Bangladesh, Dawson (1944) para el Gol
fo de California, Pedroche (1978) y 11981) para el Edo. de Jalisco y El Salvador. 

Referencias Bibliográficas 

Dawson, E.Y., 1944:214; Hillis-Collinvaux,L. 1959:352-353; Pedroche, F.F.,1978:51 
Pedroche, F. F., 1981:86; Taylor, w. R. 1972:179. 
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• 

Oimo-~6 ~~m~nclonado en.capítulos precedentes, el proyecto Ficoflo. ~ 
·~~dela~(p6za~··cl~~rtlareaclejascostas•·cie Oaxa~a no tennina en ... ta,nto.·

proyci2t~ 2orí;1a ~labora~i6n de esta·Jésis; ... Aunque ia·oBteJ'lci6n•·de· la 

priJnera' CiJ.rdctcriZación o·. ÜpifiC:ación .deÍ aiiJbiente: pudiera. en otl"O. -

conte~f6, cÓ~terlipiar~e como ~ia ~et~ en · s'(~~i;a:· ell rí~iditf~ caso repre

sent~ mas que esto un punto de partida o d~ referencia para la elabora

éÚlrí' depfoye2tbs con 1a misma o distinta orientación y contenidos. Se 

logra esto dentro del ~rograma Flora Ficológica de México debido a la -

. estrecha interrelación que existe entre trabajos de elaboración de flo

~as region~les (tópicos)~etipificación de ~biente5 (típicos) de carac -

terizaci6n de grupos taxonómicos (tónicos), los cuales como se SP;ñaló 

en el capítulo introductorio soi;i. reálizados de manera integrativa" bajo 

la· concepción de Flora dinámica. 

De·lo anterior se puede derivar que las perspectivas de este o cual -

quier otro proyecto elaborado dentro' del programa Flora Ficológica de 

~léxico está directamente relacionado con las múltiples posib~lidades 

de manejo de la infonnación :·en proyectos complementarios. Aunque es

ta tésis constituye un trabajo de orientación básicamente ecológica -

como e~ la tipificación de·un ambiente en el que se han construido -

unidades ecológicas particulares como son los microambientes y asoci~ 

dones característicos de los pozas de marea; estas unidades están -

compuestas a su vez por unidades ta.xonómicas, posibilitándose la in -

tegración de la infonnación obtenida en este estudio a proyectos 
0
dis

tintos. 

: :e . o 

Tanto los trabajos de Fíora tipica como los de la tópica }' tón~ca pue-
___ -:-'-o-: _,-_.:, ____ ._. ____ ,,__ 

den ~-~aliznrse e,n tres niveles de aproximación: ~a prospectiva que prg ... 

tende obtener tma caracterización gcner:ll preliminar del objeto de -

estudio; la intcnshi:a que desarrolla con detalle o cm·act.c1:i7.á parti ~ 
' '- .· .. ' .. 

cul:mncnk; y la extensiva que se origfna géncr:ilmcntc a p<lrtir de ins dos 

anteriotas . q11c r1mplia ya ~~n el cont1'nilio; l:i ori.entacilin o el obj0to-
I). • • . ' • • ,,,. .... .• • 

de C!;tud10 y q11<~ pretc:nJ,, cntcncr urrn carnctl'n:acllln mas !'.C:llL'n1ll:.:11lora 



que lq elab~rada a ;ar~i~,·d~,'.~stúdlos prosp!Jctivos ilinferisivos. -

_Las relaciones o niveles. d~ :i.~t~;~c:~i6n ~~tie' los'proyectos depen

derá entonces tanto de. Ía o:déI1fación cómo. del nivel de aproximadón 

ele· cada. l.lllº.· de ellos; 

Al analizar los resultados presentados en fa tésis es evidente que -

la tipificación elaborada fué obtenida a partir del análisis de 1a·

manifestación·diferencial algal del ambient~n un solo tiempo. Esto

sin embargo. no le resta importancia o validéz ya que como se mencio

nó en otros capítulos toda tipificación ,caracterización o cualquier

otra elaboración del c01rcimiento requiere de una continua reconstrn~ 

ción en la que se incorporan manifestaciones distintas, sean estas pa

ratípicas, como aplica en nuestro caso, paratónicas o paratópicas a -. . 
fin de representar de manera adecuada las entidades y sus relaciones. 

Si consideramos que la flora de las localidades, y en una escala mayor de . 
las regiones, se puede construir a partir de la integración de.la flora ~ 

de los ambientes que las compone~, "la integración de la flora tópica de

las distintas regiones estará constituida entonces por aquellas espccics

presentes (manifiestas) y aquellas potencialmente manifiestas en los am
bient~s de cada región. Se seftala esto ya que la manifestación de los -

ambientes en las regiones ,cambia cuali.y cuantitativamente, pudi¡;ndo un 

ambiente común en una época_ ¡ transfonnarse en otro, disminuir en su fre

cuencia o incluso desaparecer en otra; debigga esto se considera que la 

flora tópica o potencial de tma región está constituida por todas aque-
o 

11as especies que se han manifestado en algún ambien~e .fle la miSma Y que 

por lo tanto tiene¡¡, la potencialidad de presentarse rn. alg(m momento bajo 
. o 

condiciones espacio-ten.poralcs particulaTcs. El que los estudios de flo-

ta típ_ica integren ~a parte sustancial de Jos. proyectos de floras regio

nales facilita además del desarrollo de modelos e>-.-pFcativos del mo\•jmic!!_ 

to y transfonnación de la flora en las rcgión(es) ~el de.· .. modelos 

pr~lictivos1ya que al proporcionar inf:?1211ndón solfrc i:l relnci.ó~ que: cxi~ 
te entre los mnhiontcs )' nricrorunbicntt'S y l.'.ls asocii1cfollcs ·pcrnütc pr~-. 

() . . . . . .·. . . . ' . 
dt•cir que tipo de CSJlCCÍL'S Sl~ pucUcn encontrar Cll una reg(6¡f Ü loc;1l id:td 

;,. 7. 
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tomando en ~uenta los ambientes que en ellos .se presentan sfo 'importar el 

tiempo del nn5lisis. En consecuencia con es to, se están de~arroÚahdo a~ tuallnente ,,,:. 
- ) • . • ' ·- . -_- ._ ·--·-~. - ;:;!::···-:., '. -·:·. 

en una estación de la localidad Barra. SanÚ Elel1~ Ios.siguientes;proyeÚos :· 

Caracterización general de la .plataforma litoral rÓc6~a~'~y:Ti.p"'ffi~~~Íón~ae' va

rfos ambientes particulares tales como son ca~~les ~de cÓ;~ientr(}; ~~planadas 
. . ·-·_ .. _expuestas .cuy.a .. íntima_relacifüdko flcfrís tic a _i;ól1,.1a~ ,P~~as;i~. Tií~r~~. d_e · la es

tación fué señalada en los resultados. Posteriorment~,:iína~~.i.ÚHnid~ y del_i 
' ~. ,-,.>~:: :·-... :,·:.:: :· _'\· - : .:- :._ 

mitada la estación en función. de los ambientes 'que preseñta; se iniciará el es-

tudio del resto de las estaeiones de la localidad iÍlcorporando ·tanto la carac-

terización .ficológica de. ambientes distintos como son lÓs .riscos, como las ma-

nifestaciones •paratípicas .. de los ambientes ya r~gistrados. Es ta manera integra

dora d~ aproxi~arse a la flora de. las localidaél~s contribuye entonces tanto a 

la tipifi.cación de los ambie~eq y su contínua reconstrucción, como a la cons

trucci6n de fa flora potencial de una regióh a partir de la flora manifiesta 

en c~alquier tiempo o 'espacio de la m~sma. 

Si un ambiente se puede transformar en otro al cambiar la co-posición o 

proporción de sus elementos bióticos y abióticos característicos, resulta poco 

idóneo o informativo dentro de la concepción de flora dinámica efectuar estu -

dios aislados de ambientes si no se tiene como marco de referencia el contex

to en el que se desenvuelve, entendiéndose por esto su ubicación espacio temp~ 

:ral y sus relaciones con el resto de los ambientes y microambientes coexisten

tes. Se considera entonces indispensable para la comprensión de la din5mica 'de 

la flora en distintos tiempos ·y espacios, el· es_tudio .de .todos y cada uno de los 

ambientes- conjuntos de asociaciones y de los:~rnicxoa111bient_es- asociaciones i¡uc 

se manifiestan en las_ localidades o regiones .cuya flora se pretende conocer o 

caracterizar. 

•. 
Con respecto a 1a relación que exis;e entre los/prri8ec¿gs<~ípÍ.cós como el 

de esta tés is y'. .los de flor; tónica, esta es m5s que ~vide~t~;s{ ~Ón~ideril;.os 
la íntcracciónpet~anente que. existe entre los organÍ.~~?~\.)'.~'.#~'.'?~~io; donde en 

gran parte 1a expHcncion de la maní r estación <lifer~ncini ~M:ias e~pc~ies se 
·:· -··-- ..... ·, 

·relacionn con el contexto en el que se encuentran·; es decir 'su -ubicación espa- _ 

cio tempnral y su potencial adaptativo • . 
\ 
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Con respecto •a•la.relación:que existe entre proyectos de la misma orien-

·. tación pc:r~ ~o~ ~is tintos nÍveles ele aproximación se puuede señalar como ej cm 

pl~ et •• d~•es¡~ t~~Ís ~J~ .pJede ~epresentar un trabajo de ti~ificación pros pe~ 
. -- - .. .1-

tivo. en .cuanto a ,la obtención de la primera caracterización del ambiente po-

zas de marea en Ü ·Pacífico Tropical Mexicano, pero que a la \l.ez se puede co!!_ 

.. ·-· _i.;ider.<1.r .<;Qll!Q. 1,111_es t_u_d:i._inJe.ns.i.vQ. __ e.11_el. que. s.e_ha. definido . y .delimitado un 

ambiente en tlos localidades a través de la manifestación algal de slls micro

ambientes, construyéndose un primer patrón de manifestación .dé las asociacio

nes presentes bajo condiciones espacio-temporales parÚclllares: Est_e prorecto 

pretende en una fase_ posterior hacerse extensiyo. en el ti~mpo a través de la 

reconstrucción de la tipificación algal.de\aS: •t>§A~~.·~(JÍl• ll.l incorporación de 

manifes taci~nes 'paratípiCas ~roveTl:i.~hte§·aefai nii~ma:región en tiempos dife

rentes, La e.xtensivid.~d,'.~ri ~l_~~~c~O.Eeib~t.~TI.~•~ª-,ª partÚ. del análisis de 

eleme~tos de. co~~arác':Í:ón:.~r~~~ni~~t~~; d~;d.iií~i~Í:~s r~giones, mientras que pa-
~·· '.··~·:··-· ..... ·.\' .. "•'.--•-=-~-" •. 

ra la extensión es¡Íacio..:temporal se foé,Órporará'. fnf 6rmación pr?veniente dé 
. '·.·':'.":-,--- .. . _-·: 

variadas regiones y tiempos;. 

Es posible que las manifestad:ones paratí¡ifcas p:rovenierites. dé 'regiones 

distintas sean cual± o cuantitativamente d:i:stintas,. es? decÍ.,.-, que las unidades 

taxonómico-ecológicas uE_:i:lizadas ~alia caracterizar eL ~~b:Í.~rlt~~eari otras o 

se comporten de manera diversa a la "esper~da11 .•d~·~iü~~d~''.~ ].;{.tipificación. 

Sfn¡?mbargo, esto no implica la invalidez de-esta u ótrasÚpÚicaciones, re

quiriéndose el establecimiento de· parametrds.~~· ~~Jparadio~ cl~•-las unidades 

a fín de establecer las equivalencias re~pecÚv~s; / 
,:· 

---'c-.':,-,,-_;:o-o'°-;'=.~~__.;,_;_:-~_· :,,/~·---

LOS trab¡¡jos ·de' flora típic~, tópica y torii~~ ~s't:a~i~~ri~ relaciones en

tre sí a través·. ~e l~ eÍabÓ~~dióri. d~ unidades equÍ.~~l~·~i~s, 's~~n es tas espe-

cies, asociaciones 6 'a~bi~ntes dónde cada i:,na dé ~rtas ~riidatle:; es t5 sujeta a una. 

permanente re~Óristru~cióri dadas las caracted'sticas diri5aj.cas de las entida-

des de las que sri. originan. 
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Estaci6n Risco eri Punta 

Estación Platafonna Litoral Rocosa 

FIG. Nºll. Esquemn mostrando un cort~ dalris tres esr 
tacioncs incluidas en este cs~1<lio, 
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FIG. Nºl o. Plano de accrcamic'rfro',üc. ia';e;tad6n Plata 
forma Litoral. Roccisa'q4~<int1~s}.l'a ln posi -
ci6n de las subestaciones; coleétadas, 
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Z<mn de pl~:v,1l; 

Frr,, Nº 9;cPlnno de.la cú•nci6n'!r~~;:~i~{~~1~; ~il~~i~Ófal ro 
cosa que muestra ln <lisphsicÍdff c1éi'1 as su11:::
estnci-0rics y los cnnnles.ac cofrf~nt:c. 
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FIG. Nº 8. Esquema quecmuestrala estación Platnforma 
Lito~al Rocbi~ en Ra~;n·A~rit¿ Elcina, Oaxaca 

· · durante,hajnni_ar, 
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Zona de Ascenso 
y descenso del 
nivel ele agua 

Zonn rlc Rompiente 

1. 

FIG. Nª 7. Rsqucma que muestra un corte de la estaci6n -
Risco, en_Punta en ~nhi:1 ln Ventosn y señnln 
las subestac.ioTles, · 



Zona de Ascenso 
y descenso del 
nivel de agua 
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Zonn <le Rompiente 

FIG. Ne 7. ílsquema que muestra un corte de la estaci6n -
Risco en Punto en Rnhfn ln Ventoso y seftnln 
las subestaciones, 



Cnnal 
de 

cordcntc 

Zona Prot':lgida 

Zona 
Pro te 
gida 

e--¿ G ¿ ¿ 
Zona de Rompiente 

FTC~. Ne 5. Rsq•1em~~:mostl'~f¡rlcL,la yi,sta ~t1J1~d m:~P<Ll~ 
cstnci,6ri'~j'sco'.;:ccntral. ci1·.1i:ihfo·Jh Vcntosi1 

... ºen. ln!Jque.'
7
.jcJ.nc),uyela.· .. ais.~r.i bue i6.n <le -

· 1 as ,(;!spccies.de ,al~asmiís conspicuas en· 
. ~layo rlc J 984. · · · 
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POZAS 

FIG, Nº 4, Esquema que 1'\Uestra un corte de 1a cstaci6n • 
Risco Central eri Rahía la Ventosa y seftala 
las subestéci~nes, 
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FIG, !\º 3·, Esquema c¡t1ec.1lli1es1:1;ac -e:r risco donde. sc ubica la 
estaci6n Risco Ccntra1 Cri P.ahfa 1.a Vcnto::;a • 

. . 
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k\i\.~:.~ 1 PIAYA ARENOSA 

~ PLAYA MIXTA ARENO-ROCOSA 

( 

'.!;¡11n rlc ll.n1\fn la V011tosn, ~:.iJ i nn Cruz mostrnR 
·!.:i ln distrihuci.6n de n1;1hic11tcs )' .ln uhicndón 
do las cs\:1d)iü0!; l]í~ n\\1c:>strC'o; 
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FI~. N: 1. ~apa de la rcpdhlicn ~cxicnnn en la parte su
ncrior mostrnnrlo ln posici6n ael estado de -
Onxncn. En ln parte infcrinr man:i ele- la costa 
de nnxocn "'ostr:i111lo 1ns 1<H::ll i1ladcs, 

-.· 
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