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RESUMEN 

Se resena In historia de la sistcmjtlca de las espe

cies de corales csclerDctlnios Jel Caribe, Se describe la 

morfología del esqtwlcto con t?I objeto de 0sistir ni lector 

en la ldcntificaciOn de los corales. Asimlsmo se informa en 

general sobre la variación de las vstrocturns esqueléticas 

para advertir sobre los pr;1blt:m~l$ del n~c.ünocimiento de las 

especies. Se prc~;ent<l t1na listJ sistl':ntitica de las especies 

colectadas y un c.:itálogo dlngnóstlr:n i lll~>trado de l<is mismas. 

Se ofrece una diagnosis paro cadü g~ncro y conslderaciones

taxon6micas respN;to., ~;;¡tos. ;\!;i::~is:n'' ~;e pn:s-enta una sin.2_ 

nimia restringlaa, una dlagncsi~. obscrvaci~n~s sobre aspe~ 

tos t ax.on6m !e o~; ¡ el h;:¡!.>l r <ll dti UHW <:~'pee i e e s. t vd i .:id<L Se 

pre&entan los a~pccto5 mjs ~nbre~all~ntcs de la zoogeagrafra 

de Jos cornlc~. <.•:;;cl1:r11ctlni~J~; íit:rr:tatfpic»"> del 1al.1ntico Oe~ 

te Tropical¡ <fos.d•:: ~.us uríc:lf.'IH~-.. i_:n 1:! Mvr ¡fr 1•.cthy:-:. hasta -

la form¡:¡clón de I~ i'n1vim.í•1 C¡:irib~:dnü. Si: ;:Jhc;t1tt:n !;:;~ po· 

siblcs cnu!;ns 1J{· la'.i díft:l't:ncla'.< en crw¡p;_1~;kión y di~tribv~ 

ción entre la f;.Hin;i cuuilin<i ;re! i!rrt.:riíl~ (!\:· Pii<:rtn Morelos 

y la de otnn: arn::clf•:•;:. tkl CarHH:, fín~dm;~ntc 5.t: di!.>cutc 

la inconsistencia dt: la delimltatl<.'m tk espt:!der. de coral en 

base a car<ictt~re5, rnnrfolóf¡ic:o:;, iJSÍ c:Kim 1,)!i. dificult<tdes de 

la aplic<1clón de otr~>~~ c..:;r·nctcrv::~; ,fontrt'i xfr:.I tontc:~to del • 

concepto b!ológic(l dt~ l!!iP~~ch,. 



1 NTRODUCC ION 

Los corales pétreos son cclcntcrndos antozoarios tL 
picos. Constituyen el orden mayor de la subclase Zoantharia 

oHexacorallln, la cual comprende casi todos lo!> corales -

escleractinios post-Paleozoicos y recientes. El orden Sel~ 

ractinia incluy~ fonnas solitarias y coloniales que se dlstl~ 

guen de los otros 6rdenes de los Zoantharia por su exoesqu~ 

leto calc<'ireo. Como todos los Anthozoa, los corales escle-

ractinios son exclusivamente marinos. Se encuentran común~ 

mente en uguas e Jaras y sr.:i;nt:ras de las regiones tropicales, 

donde en conjunto con algas calcáreas desarrollan arrecifes. 

los cor.1les r:scler<>ctlnios son parte elemental de las comu-

nidades arreclfales, pues sus exoesqueletos proveen de un -

habitat favor.:iblt: p<:1ra otros tipos de organismos. 

Los corales escleracciníos se han cstudio1o por mis 

de dos slglos. Desd~ que Linneo (1758) aplicó su slstema 

bínominal n los condt:z en lo.rUiclma <:dlcion de su obra -
., 

11Sistema Natur<.11:'', \;•~ hi'.ln descrito LH'l total de 450 géneros 

qlle incluyen aprnxim.;,d;;'11w.::nte 2SOO üsp.ccies; de ~stns, 500 

se encucntr~n en los arrecifes del tndopacfflco y 68 en el 

Caribe. 

No obstante que los corales escleractinios del AtlA~ 

tlco Oeste TroplcDl han s!dG objeto de numerosas Investiga~ 

cioncs,alin existe controv1Hsia y confusión en cuanto él la -
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delimitación y reconocimiento de las especies de varios g~ 

neros. Gran parte de este problema obedece a la variabill 

dad observada en las estructuras esqueléticas, que sirven 

de base a la sistemática de estos celenterados. Las difi

cultades de carácter taxonómico en el estudio de los arre

cifes coralinos del Atl~ntlco, ha causado un cierto atraso 

en el progreso de los estudios de índole ecológica (Young, 

1963). 

Con el propósito de contribuir al conocimiento de 

los arrecifes coralinos del área del Caribe Mexicano, se 

han planteado en el presente trabajo los siguientes obje

tivos: 

a) Proveer de un medio actualizado de identificación 

para los corales escleractinios hermatípicos del Caribe me

diante caracteres diagnósticos e l lustraciones fotográficas. 

b) Reunir la información sobre la problemática del 

reconocimiento de las especies de coral. 

c) Describir la distribución de las especies en los 

arrecifes estudiados. 

d) Tratar algunos aspectos zoogeográficos de la fa~ 

na coralina de la región del Caribe. 



ANTECEDENTES 

Resumen Histórico de la Sistemfltica de las Especies de Co

rales Escleractinios Hermatfpicos del Caribe. 

Vaughan y Wells (1943) presentan un resumen hístóri

co detallado de las investigaciones sobre los corales escl~ 

ractlnios. Aquf se recopila la historia de la slstem~tica 

de las especies del Caribe, desde sus inicios con Linneo en 

el siglo XVI 11, hasta los estudios sobre la variación de -

los caracteres morfológicos que se han llevado a cabo en -

los últimos años. 

Las primeras descripciones de los corales escleractj_ 

nios del Caribe fueron realizadas por Linneo, quien Incluyo 

en su obra 11Sistema Naturae 11 (1758) bajo el género Madreporct 

aproximadamente a 100 especies provenientes de todos los -

oce~nos. Entre las especies del Caribe describió a las que 

actualmente se reconocen como Agari_cia aqaricites con algu

nas de sus formas, Diploria labyrinthiformis. Montastrea 

cavernosa y Me~ndrina meandrites. Linneo dudaba de la na

turaleza animal de los corales, y consideraba al esqueleto 

corno de origen vegeta 1, Según este autor, por un proceso 

de metamorfosis resultaban flores animadas, razón por la 

cual inclufa a los corales dentro del Phyllum 11 Zoophytes 11
• 

Sin embargo, Peyssonel en 1727 ya habfa indicado la natura

leza animal de los corales, lo cual fué publicado posterlot 

mente por Milne-Edwards y Haime (1857). 
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Los 100 años comprendidos entre la edición del "Sis 

tema Naturae" de Linneo (1758) y Ja del Origen de las Esp~ 

eles de Oarwin (1859), fu6 un período de numerosas expedi

ciones, lo cual permitió 1.:i descripción de gran parete de 

las especies que actualmente se reconocen. Debe señalarse 

que casi todas las primeras definiciones de especies, incl~ 

yendo las propuestas por Buffon, lamarck y Cuvier se basa

ban €\n 1 a semejanza morfológica de 1 os i ndi vi duos q1Je com· 

ponen a Ja especie; sin enbargo, la caracterización de es

pecie que hizo Rayen 1686 contiene el germen del Concepto 

Biológico de especie, que considera ta relac!ón reproducti

va como el crltPrio esencial de especie (Mayr, 1969). 

Al encontrarse frente a la gran variedad de formas 

de los esqueletos de corales, los cuales frecuentemente e~ 

taban erosionados, o bien al basarse en un sólo eje.i1plar, 

la tendencia del taxónono fué describir especies nominales 

o el incluir a varias bajo un mismo nombre. 

Dentro del genero Madrepora propuesto por Llnneo, • 

Pallas en 1766 describió a varias especies del Caribe, que 

hoy en día se reconocen como Síderastrea radlans, Porites 

perites, Eusmi_lia fastiglata, Mussa _?ngul~ y S.colymia 

lacera. Según Verri 11 (1902), Pal las presenta mejores y -

más extensas descripciones que Linneo. 
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Ellis, Solander y Esper,contemporáneos de Pallas, -

describieron a varias especies aún dentro del género Madrepora 

Los dos primeros autores, conjuntamente en 1786 describieron 

a las especies que se reconocen actualmente corno ~ricia -

undata, Helioseris cucullata, ?_idera2trea siderea, Dlploria 

clivosa, Montastrea annularis, lsoph'z'.llia sinu~ y el ter

cer autor en 1797 describió a Favia fragum .• 

lamarck (1801) en su obra "Syst~me des animaux sans 

vertébres 11 consideraba a los corales todavra bajo el Phytum 

Zoophytes, al cual dividra en dos clases: Radialres (donde 

inclura a los equinodermos y medusas) y Polypes. Esta últi

ma clase consistra de tres órdenes: Polypés á rayons, 

P. rotifére5, y P. amorphes. El primer orden contenta a dos 

secciones, la primera con los actinia e hidrozoarioG y la -

segunda con los corales pétreos y blandos. En esta ~bra -

Lamarck inicia la separación del género Madrepora, además -

de describir a varios géneros del lndopacffico,descrlbe a -

Meandrina y Agaricia, géneros que comprenden especies del Ca 

ribe. 

En la segunda edición 11 Hi stoi re na tu re lle des an imaux 

sans vertebres 11 de Lamarck {1816), la Idea general de la cla 

sificación de los Zoophytes permanecía igual, pero ya se in

clutan modificaciones en las subdivisiones menores y muchos 

géneros nuevos que habtan sido creados por Oken (1815), tales 

como Acro_porf~ .• f"avia y Mu~ (Vaughan y Wells, 1943). En --
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esta obra Laniurck describió a1jn bajo el género .!1adrep~ a -

!:1· palmata, !:1· E_ervi_E.2!..!l.!2., ~· .e.rolífera actualmente incluí

das en el género Ac.ropo_ra y tarnblén describe a Porltes furcata. 

Entre los trabajos posteriores a Jos de Lamarck en 

donde se describen géneros o especies del Caribe figuran los 

de Lesueur (1820) quien describió a Porltes divaricata y a 

Porltes asteroides, Jos realizados por Blainville (1830), 

quien describió los góneros Siderastrea y Montastrca y los 

de Ehrenberg (1834) quien describió Dendrogyra cylindrus y 

a los góneros Cladocora y Manlcina. 

Las contribuciones taxonómicas de mayor importancia 

de mediados del siglo XIX, fueron las de Dana (1846-1949) y 

los de Mi lno-Ed1-1ards y Haime (1848, 1857, 1860). Dana por 

su parte reconoció y dcscrl~ló a cspeciesde corales escle

ractlnios y <lnémonas obtenidas en iíreas del Atlántico, Pacl 

flco y Antártida por "U.S. Exploring Expeditions" de 1836 a 

1842. Entre las especies de corales descritas por Dana fi

guraban: Aqaricla. fragilJ2. ~· _!:eunlfolia, Solen<istea hyades, 

lsophylla~trea riqida, las tres últimas con los sinóninmos 

respectivos Heandra ?triqosa, Orbicel la excelsa y ~hylli~ 

rígida (Verrill, 1902:). 

En el i.lílo en el que se publicaba el trabajo de D.:rna, 

Milne-Edwards y Haíme (J8l18) Iniciaron la publicación de sus 

investigaciones preliminares .;obre Jos Anthozoa, basadas casi 

completamente en las colecciones alojadas en 11 Muséum d'Histolre 
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naturelle" de Parls y en el "British Museum of Natural History'' 

de Londres. Estos últimos autores propusieron los siguientes 

géneros: S te_P.hanocoen i a, O i_Q 1 ort1, ~C?.1.R..QPb.YlJJ_ª-, ?o 1 ena2 t rea, 

Dlchocoenia, L?oEbYJ.JJ...ª-, t-1...Y...setopj].tlJ.l..2. y !;_usmlJl51_. Asf rnis

mo describieron a las especies: ~. ~iicbp_Uflnl, AgaricJJ!. 

lamarcki, ~- p_[eviseria.Jh, .E.tlY.llangJ...ª- americana_. Ocullfli!. -

valenciennesi ·-º-· stok~~·-º-· stellaris, Scolyrnia cubensls, 

tL. larnarckiana y t1_. danaana. 

En 1860 Ml lne-Edwards y Hairne terminan la publlca-

ción de tres volúmenes de su obra "Histolre naturelle des 

coralliaires 011 polypes proprernent dltº en la que se propone 

una nueva clasificación con la creación de la subclase Cnidarla 

dividida en tres ordenes: Actlnaria, Anthypatarla y Madreporarla. 

Los Madreporaria inclufan las siguientes secciones: Aporosa, 

Perforata, Tabulata y Rugosa. 

hasta finales del siglo XIX. 

Esta clasiftcaclón se acepto~ 

Uno de los aspectos importantes dE,?l trabajo de Hilne-
1 

Edwards y Haime es el de tr.:1tar especies fóslles ast como r~ 

cientes, lo que permltto su uso tanto por paleontólogos como 

por zoólogos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se termlnarón 

de describir la mayorra de las especies de coral actualmente 

conocidas del Caribe a través de los trabajos de Ouchassaing 

y Michelottl (1861), Pourtale<; (1874), Rathbun (1887) y Lyman 

(1859). 

; ( 

1. 

~ '" . .• 
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En 1893 se inició en Inglaterra el Catálogo de Cor~ 

les Madreporarios del "Britlsh Museum of Natural History 11 -

con un volúmen sobre el género Mé:!.dr~_P.ora escrito por G, Brook. 

Este fué continuado posteriormente por H.M. Bernard quien co~ 

pletó cinco volumenes entre los años de 1896 y 1906. Los -

primeros cuatro volurnenes comprenden géneros del lndopadfl -

coy el quinto trata las especies del género Porites distri

buidos tanto en el Atlántico como en el lndopadfico. 

A inicios del presente siglo existta una gran confu

sión entre los tax6nomos de corales, debido al gran número -

de especies nominales descritas en los dos siglos anteriores. 

Por lo cual se vieron en la necesidad de estudiar las descri~ 

clones y las numerosas colecciones que existran en los Esta

dos Unidos de Norte América y en Europa. A este respecto -

Bernard (1901 - 1902) señala lo siguiente: "Las especies de 

corales como grupos distintivos o mas aún como algo que se -

acerca a grupos genéticos distintivos no son descubribles 11 

..... "las especies como generalmente son concebidas para los 

animales superiores son totalmente inaplicables a los cora

les arrecifales". 

DP.spués de que no se habla trabajado en la clasificaw 

ción de los corales del Caribe desde Dana y Milne-Edwards y 

Haime, Duerden (1900 y 1904) presenta una nueva clasificación 

en la cual se considera tanto Ja anatomía del esqueleto cano la 

del pólipo. Duerden propone la división de los hexacorales 
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en dos divisiones: Entocnemaria y Cyclocnemaria. Asimismo -

describió a gran parte de los corales del Caribe (Vaughan y 

We 1 1 s, 1 91f 3) . 

En los Estados Unidos, Verri 11 (1902) era el único -

estudioso de los corales escleractinios; después de 40 años

de estudiar las colecciones mas importantes, incluyendo la 

de Dana, redescribe a gran parte de los corales del Caribe. 

~a contribución de Verri 11 aclara gran parte de la sinonímia, 

pero el mismo autor acepta haber preferido dejar muchos nom

bres como estaban hasta estudios posteriores. 

En 1928, Mattai publicó en el sexto volumen del Catl 

logo de Corales Madreporarios del Museo Britanico una monogr~ 

fía de la fami Jia Astreidae actualmente conocida como Faviidae, 

a la cual pertenecen varios géneros del Caribe entre los que 

figuran: ~ria, Colpophyllia, Montastrea, Favia y Solenastrea. 

Vaughan (1900 - 1902 - 1919) publicó en las primeras 

décadas del presente siglo trabajos concernientes a los cora

les del Terceario y el Reciente de los Estados Unidos, CentrQ_ 

américa y la región de las Anti !las. Indudablemente unos de 

los trabajos de mayor relevancia actual es el realizado por 

Vaughan y Wells (1943) titulado "La revisión de los subórde

nes, fami !las y géneros del orden Scleractinia". En este -

trabajo se trata con detalle la ontogenia, la estructura del 

esquelc!tO y el pólipo, la fisiología, la dist_rlbución tanto 

reciente como estratigráfica y la diagnósis de tedas las ca~ 
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tegorfas hasta nivel genérico, cltandose las especies correL 

pendientes. Este trabajo incluye magníficas ilustraciones 

y fotograffas de corales representativos de las categorfas 

supraespecf ficas. 

\folls (1956) posteriormente en su trabajo 11Sclerac

tinia11, modifica en varios aspectos la clasificación a nivel 

de subordenes y familias y actualiza el conocimiento sobre -

los corales. La importancia de este trabajo estriba princi 

palmente en la reorganización de la clasificación y en la -

diagnosis de cada una de las categorías hasta nivel de géne-

ro, 

Estado Actual de la Sistem~tica de las Especies de Coral del 

Caribe. 

Hyman (1940), Povrers y Rohlf (1972) reconocen que exi~ 

ten muchos puntos de vista conflictivos en cuanto a cómo de

ben ser clasificados los géneros en fami lías y subórdenes, 

pero admiten que la enumeración y caracterización de los gé

neros están ampliamente aceptadas. Boschma (1959) senala que 

existe mucha controversia e incertidumbre a nivel especrflco. 

Quizá uno de los manuales para identificación de los 

corales escleractinios del Caribe más conocidos y de mayor divul 

gación,es el escrito por Smlth (1948) titulado 11 Atlantic Reef 

Corals", Este manual incluye. descripciones de 59 corales -

del Atlántico Oeste Tropical y aborda de manera 9e1it:ral la -
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biologfa y Ja distribución de los mismos. 

Entre Jos trabajos posteriores a Smlth que contrib~ 

yen a la taxonomfa de Jos corales del Caribe figuran los de 

Squires (1958) quien describió a 20 especies de Blmini, en 

las Bahamas. Almy y Carrlón-Torres (1963) redescribieron -

34 especies de Puerto Rico. Roas (1971) presenta una diagno

sis de 34 especies de Curazao, Este último autor señala que 

"la composición de las listas de especies de los corales del 

Caribe depende del concepto de especie de cada investigador, 

pues se desconoce exactamente que es una especie,,forma o vg_ 

riedad de coral". En base a este criterio, Reos hace notar 

Jo subjetivo de Ja delimitación e identificación que actual

mente se practica en el estudio de los corales. 

Wells (1973) es aparentemente el único que actualme~ 

te ha descrito nuevas especies y formas del Caribe. En su -

trabajo "New and Old Scleractinian Corals from Jamaica" des

cribe a Madracis formosa, Agaricia grahamae, MxcetophyJJia -

reesi, ti_. ferox, tl_. aliciae y Gardinerla minnor y también a 

las formas de Eu~rni 1 ia fastigiata: fastigiata y flabel lata -

asf como a las formas de Agaricia fr:-91 lis: fraqi lis y contracta. 

Wells i~cluye una lista de 69 especies de corales esclerac

tiníos hermatfpicos y ahermatfpicos para Jamaica, Ja cual es 

hasta ahora la más numerosa. 

En 1974 y 1977 se realizaron simposios internaciona

les sobre arrecifes coralinos en los que en vez de tratarse -
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la nomenclatura o la descripción de nuevas formas y especies 

de coral, se empezó a documentar la variación de los carac

tefes morfológicos (Wljsman - Bcst 1974; J.3ubert 1977; 

Brackel 1977). Asimismo, se presentaron t abajos sobre la 

aplicación de la microscopía electrónica de barrido a la d~ 

limitación de las es'pecies de coral (Jell, 1974; Oekentorp, 

1911; Chevalier, 197lf), 
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CARACTERES SISTEMATICOS 

La sistematica de los corales esclcractinlos esta -

basada principaln~nte en la morfologta del esqueleto y es-

tructuras esqueléticas asociadas con el pólipo individual. 

En el reconocimiento de las especies y formas, se consid~ran: 

las dimensiones de los callees; el número, arreglo, detalles 

estructurales de los septos y costillas; las caracterfsticas 

del coenosteum; el tipo de crecimiento en los corales colo

niales y Ja forma en los solitarios. 

El uso de las estructuras esqueléticas, tiene gran

des ventajas, pues al no requerir de preserva~ión especial, 

permite comparación directa con el registro fósil y facilita 

Ja identificación en el campo. Sin embargo, debido a su va

riabilidad en morfologra y en número, presentan ciertas difi 

cultades en el reconocimiento de las especies, 

MorfoJoglª del Esqueleto {Basada en HymanA 1940; Vaughao y 
-

l'/ells, 1943; Wells, 1956). 

El exoesqueleto calcaren consiste de pequeños cristª

les de argonlta (CaC03) los cuales tienen forma de fibras o 

agujas de aproximadamente 2 micrones en diametro y están -

arregladas perpendicularmente al ectodermo que las secreta. 

El exoesqueleto depositado por un pólipo solitario o 

una colon~a es el coral!um (polfperos, coral). los esquel~ 
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tos de los pólipos de una colonia, se denominan copas 

(corrallitcs),(Fig. 1-A). La región abierta de una copa es 

el'cáliz,el cual es generalmente cóncavo con la parte cen-

tral profunda. En los inicios del desarrollo, el fondo de 

la copa debajo del pólipo, es llamado placa basal. 

Las particiones que se encuentran vertical y radial

mente dentro de la copa son los septos (tabiques, esclerose~ 

tos). Su función es la de soportar y separar a los mesente

rios. En el desarrollo de la copa, son las primeras estruc

turas que aparecen después del depósito de Ja placa basal. 

Las otras estructuras esqueldticas de la copa se desarrollan 

subsecuentemente y son secundarias en importancia. 

Un septo está constituido por una empalizada de tr~ 

béculas (Fig, 1 -B),las cuales a su vez están constituidas 

por serles contfnuas mas o menos verticales de ramilletes de 

agujas o fibras (sclerodermites) con sus correspondientes 

centros de calcificación, Estos ramilletes de fibras rara

mente se encuentran depositadas en series verticales unifor

mes; comúnmente se encuentran incliné.1das hacia afuera del eje 

de la trabécula, lo que origina estriaciones, granulaciones 

6 pequeñas espinas en la superficie lateral de los septos. 

Los septos generalmente presentan dientes en s 1 ~rgenes, 

~stos se forman cuando los ejes trabeculares .Jyectan más 

allá del tejido conectivo 6 cuando las trabéculas se encuen

tran tan separadas que el espacio intermedio no es rellenado. 
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Las granulaciones 6 esponas de la superficie lateral del seQ. 

to y Jos dientes de los márgenes reflejan la microestructura 

del septo, lo cual ha sido utilizado como base de la clasifi

cación de los órdenes en sub6rdenes, superfamilias y familias. 

Los septos asr como los mesenterios ocurren en ciclos 

múltiples de 6, los cuales decrecen en tamaño: 6 primarios, 

6 secundarios, 12 terciarios, 24 cuaternarios, etc. Es co

mún que el número septos por e lelos fluctué. 

En los m~rgenes Internos de los septos se pueden en

contrar proyecciones en forma de láminas o pilares 1 los cua

les se nombran pali; éstos son estructuralmente idénticos a 

los septos y de origen secundario a ellos. 

Los bordes internos de los_ septos pueden funsionarse 

o modificarse para fonnar una estructura axial, la columnella 

(columnilla) (Flg. 1-A). Las sinaptfculas son pequeñas ba

rras esqueléticas perpendiculares a los septos y que conectan 

a los mismos atravesando los mesenterios. 

Los desipimentos endotecales son pequeñas láminas ~ 

que se desarrollan entre y perpendiculares a los septos. E~ 

tas estructuras soportan la parte inferior del pólipo y se -

depositan al crecer el coral,dejando atrás las estructuras -

viejas. En ~lgunas ocasiones cuando son de mayor tamaño y 

atraviesan completamente la copa, se les clen~nina tabulae. 
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A la parte de la copa que encJerra la reglón aboral 

del pólipo, los septos y estructuras correspondientes, es 

·1a pared o teca. Esta estructura puede estar constituida -

de diferente manera en los grupos de corales. Cuando la t~ 

ca esta constituida por la fusión de los bordes externos de 

los septos, entonces se le nombra pseudo teca. Puede tarnb i én 

existir una segunda pared, la epiteca, la cual se encuentra 

separada de la teca por un espacio.el cual esté atravesado 

por la continuación de los septos,y es entonces cuando se 

l Jaman costi 1 las (costae). 

Entre las copas, el cenosarco deposita pequeñas la

minillas convexas llamadas desipimentos extratecales, las 

cuales colectivamente constituyen el coenosteum. 
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FIG,_J 

Esquema de lo Morfologla de los corales escloroctinlos, 

A,_ Relación entre el pÓllpo y el esqueleto. 

B._ Mlcroestructuro de los Septos. 

l._ Tentáculos 

2.-Boca 

3. _ Diaco oral 

4._ stbmodeurñ 

5. _Mesenterio 

6._ Columna 

7._ Cenosorco 
8. _ Septos 

9. _ Columnella 

10. _ Olseplmentos endotecoles 

1 1 . _ Olseplmontos extrotecoles 

12._ Pared o toco 

13 . - Trobáculo1 

14 .- Cristales de Arqonlta. 

15 .- Coenoateum 
16 .- Sinaptículo 

9 oc 
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TerminologrC?. 

(Basada en: Hyman, 1940; Smith, 1948; Wells, 1956; MeJendez, 

1970) 

Ahermatfpico: Organismo que no forma arrecifes. 

Arnbulacrum: Depresión contrnua del coenosteum que separa 
las colonias de algunos corales, particular
mente en los meandroides. 

Axial: Con referencia· al eje oral-aboral. 

C~llz: Superficie interna de la copa, o también a -
veces empleado como borde superior de la copa. 

Ceratoide: Copc:1 individual de forma cónica o de cuerno. 

Cerioide: Corrallum masivo en el cual las copas son ge
neralmente poligonales y se encuentran intima
mente unida$ por sus paredes. 

Cenosarco: Tejido coman que conecta los pólipos de una -
colonia y se encuentra sobre la pared exterior 
de la copa y el coenosteum. 

Coenosteum: Depósitos (disepimentos extratecales) forma
dos entre las copas de una colonia, fusiona~ 
do las. 

Conénquima: Término colectivo pnra el coenosteum y cenosaL 
co. 

Centro: Término que se refiere a las copas cuando es
tas no estén bien delimitadas. 

Ciclo septal: Todos los septos que pertenecen a una etapa de 
Ja ontogenia de Ja copa, determinado por el 
orden en grupos sucesivos de: 6,6,12,24,48 -
septos. 

Colina: Borde formando por las paredes de las copas • 
continuas (meandroides). 

\:olumnella: E~tructura axial calctirea formada por modifi
caciones de los bordes internos de los s~ptos. 
Comunmente se proyecta al interior del cáliz 
para formar una protuberancia en la parte ce~ 
tral {sinónimo: columni 1 la). 
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Columnetla trabecular: De apariencia esponjosa, formadas -
por trabéculas entrelazadas dispuestas floja
mente. 

Colurnnella estiliforme: En forma de cstillte, que se proye~ 
ta h ac 1 a e 1 i n te r i o r de 1 e ti 1 i z • 

Colurnnella laminar: En forma de placa generalmente orienta
da en sentido paralelo al eje mayor de la co
pa. 

Copa: 

Corallum: 

Costi 1 la: 

Dendroide: 

Diente Septal: 

Dlsepimentos: 

Ectodermo: 

Endodermo: 

Endoteca: 

Epi teca: 

Exoteca: 

Extramura 1: 

Facelolde: 

Exoesqueleto formado por un pólipo ya sea in
dividual o colonial (sinónimo: corralllte) 

Exoesqueleto de una colonia, (sinónimos: coral, 
polfpero). 

Prolongación del septo fuera de la copa. (si -
nón lmo; costae). 

Corrallum ramificado, en el cual cada rama es 
formada por una copa. 

Pequeña proyección del mérgen superior de un 
septo, formado por la extención de las trabé
culas 

Pequeñas placas que se depositan en la región 
periférica de la copa o fuera de ella. 

Capa celular exterior de Jos discos oral y ba
sal, tentéculos y columna del pólipo. 

Capa celular Interior de las paredes exterio
res del pólipo y que ocurre corno una ltimina 
doble en los mesenterios. 

Término colectivo para los disepimentos dentro 
de la pared de la copa. 

Tejido esquelético que rode.:i a una copa y com
prende una extensión de la placa basal. 

Término colectivo para los desipimentos fuera 
de la pared de la copa. 

Que ocurre fuera de la pared de la copa. 

Corrallum con ramas paralelas, que forman ma
sas compactas. 

:"-. -·. 

i"' 
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Gemación circunmural Tipo de gemación poliestomodeal con 
estomodea unidos indirectamente y arreglados 
alrededor de colinas discontinuas o montfcu 

los de corrallurn. -

Gemación circumon:il: Tipo de gemación poliestomodeal, con 
estomodeos directamente unidos y arreglados 
concéntricamente alrededor del pólipo madre. 

Gemación diestomodeal: Tipo de gemación donde se desarrollan 
dos cstomodeos dentro de un anillo tentacu
lar, con dos parejas interstomodiales de me
senterios entre el estomodeo original y Jos 
nuevos. 

Gemación extratentacular: Formación de nuevas copas por in
vaginación de la zona del cenosarco fuera del 
anillo de tentáculos que rodea a la boca del 
pólipo madre. 

Gemación por división transversa: Fonnación de nuevos póll -
pos por separación del pólipo madre en dos -
partes, transversalmente al eje oral-aboral. 

Gemación intrarnural: Tipo de gemación poliestomodeal con es
tomodeos unidos directamente o indirectamente 
a una sola serie lineal. 

Gemación intratentacular: Formación de nuevos pólipos de e~ 
ral por invaginación deldisco oral del pólipo 
madre dentro del anillo de tentáculos. 

Gemación poliestomodeal: Que tiene mtis de tres estomodeos 
desarrollados dentro de un anillo tentacular. 

Hermatfpico: 
1 

Incrustante: 

Organismo que forma arrecifes. 

Coral que forma delgadas capas contrnuas,di
rectamente sobre el sustrato. 

Lóbulo pallforme: Estructuras que asemejan a los pali, pero 
se forman por una proyección de las trabéculas 
en el borde del septo, difiere del pall en no
estar formado cono resultado de una sustitu~ 
e ión. 

Masivo: Corral lum compacto, compuesto de copas dispue§_ 
tas unas juntas a otras. 

Meandroide: Corrallum caracterizado por copas conttnuas,a 
manera de meandros. 
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Lámina de tejido dispuesta radial y vertical
mente dentro de la cavidad gastro'-Vascular,
unida a la superficie del disco oral y la pa
red de la columna del p61ipo. 

Capa media gelatinosa sin células, de las pa
redes y mesenterios, 

Monoest~nodeal: Con una sola boca, a veces se refiere a pó-
1 i pos so 1 i ta r i os , 

Monttculo: 

Pa 1 i: 

Pared: 

Paratheca: 

Plocoides: 

Protoseptum: 

Reptante: 

Septo: 

·s1napttcula: 

Porción protuberante de la superficie del co
rrallum producida por gemación circunmural. 

Lámina vertical o pilar desarrollada en el bor_ 
de interno de ciertos entosepta, que compren
den una parte remanente de un par de exosepta 
unidos en los márgenes internos. 

Oep6sitos esqueléticos que encierran a la co
lumna del pólipo y que unen los bordes exte
riores de los septos. Puede ser de tres ti -
pos: slnapticuloteca, septoteca o parateca -
(sinónimos: teca, muralla). 

Pared de la copa formada por deslpimentos es
paciados cercanamente. 

Corrallum masivo en el cual las copas tienen 
paredes separadas y unidas por costillas, di
se pi ment os o e oenos teum. 

Uno de los primeros seis septos formados de -
una copa. 

Corrallum que crece conformando el fondo. 

Partición dispuesta radialmente en una copa y 
que ocurre entre los mesenterios (sinónlffio: 
tabique). 

Pequeñas barras que conectan caras opuestas de 
septos adyacentes y que perforan los mesente
rios entre e 11 os • 

Sinapttculoteca: Pared de la copa formada por anillos de sl
naptrcu la. 

Trabécula: Pi lares de fibras calcáreas, que comprenden un 
elemento esquelético de los septos y componen
tes relacionados. 
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Variación de los Caracteres Morfológico~ 

El conocimiento de la variación de Jos caracteres 

morfológicos es de gran valor en la delimitación de las es

pecies de coral, ya que permite adoptar criterios para dis

tinguir entre las especies de coral y las formadas de cree! -

miento. 

El alto grado de plasticidad y diversidad fenotfpica 

ha contribuido al éxito y amplia distribución de los corales 

hermatfpicos en les mares tropicales. A este respecto Young 

(1963) ha señalado lo siguiente: "La plasticidad del feno

tipo indica los grandes poderes de adaptabilidad, ya que los 

corales han pasado por el tamiz de la selección naturalº. 

Weber {1974) en concordancia con esta idea, indica que al ca 

recer las larvas plánulas del coral de organos sensitivos pa

ra la selección del substrato de fijación, las colonias adul 

tas perecerían si no tuviesen una alta plasticidad fenottpica 

que les permitiera adaptarse a los diferentes ambientes arr~ 

clfales. Asimismo, señala que la relación simbiótica entre 

las zooxantelas y los corales, favorece la diversidad y com

plejidad de las formas de los esqueletos. 

Las zooxantelas,al remover los desechos metabólicos 

In sltu, liberan a los corales hermat!plcos de restricciones --- ' 
fislol6gicas que de otra nianera impondrfan la complej !dad de 

sus esqueletos y su simple funcionamiento. 
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Brackel (1977) al explicar los factores que han con

trlbufdo a Ja evolución de la plasticidad fenotfpica en los 

corales, señala lo poco que se conoce sobre la genética y e~ 

tructura de las poblaciones de corales. 

Brackel cstahlece una cierta analogfa entre los cor~ 

les y las plantas ter~estres, tomando en consideración la sL 

mi litud del modo de vi~a de ambos organismos y a que las pla!J_ 

tas si han sido estudiad~s desde el punto de vista genético 

poblacional. Por su rele\·ancia se exponen a continuación -

los puntos més sobresalient~s de dicha analogra~ 

1. Las formas adultas son sésiles, por lo cual no pu~ 

den refugiarse cuando el ambiente es desfavorable. 

2, Para facilitar el intercambio gaseoso y la inter

sepción de luz sus tejidos estén arreglados en capas delgadas 

sobre estructuras de soporte elaboradas, Jo que los hace PªL 

ticularmente vulnerables a los cambios ambientales. 

3. Viven en comunidades heterogéneas topográficamen

te complejas; dos individuos que crecen separados por una di~ 

tanela relativamente corta pueden estar afectados por micor

amblentes muy diferentes. 

Actualmente Ja mayor parte de los autores atribuyen 

la variación morfológica intraespecffica, a la inf luencla de 

factores ambientales (variación agenética). Otros autores -

en cambio, consideran a las diferencias genéticas {variación 

genética) como principal responsable de dicha variación. 
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Aún cuando se observa gran variabi lldad en la morfologra de 

los corales, \~eber {1974) asegura que los corales son gené

ticamente estables, debido a que no existen diferencias mor_ 

fológicas intraespecfficas en diferentes localidades geogrª"

f i cas. 

lang (1971) señala que las tasas de crecimiento y -

las formas resultantes del esqueleto de los corales puede -

deberse a factores ambientales tales corno Intensidad de la -

luz, corrientes, sedimentos, sustrato, asr como a la interas 

ción con otros organismos, Según Goreau (1959) la intensidad 

de la luz tiene efectos significativos sobre la tasa de cre

cimiento de los corales, Esta tasa no solo varfa de un lu

gar a otro donde existen condiciones diferentes de ilumina

ción, slno que también existen diferencias en el crecimiento, 

tamaño y configuración entre co Jonias de la misma especie, -

bajo condiciones :.ímilares. 

Macintyre y Graus (1976) señalan que a causa de la -

disminución de la intensidad de la luz con el aumento de la 

profundidad, las colonias sufren de un aplanamiento; ésto ha 

sido observado en colonias de Porites a5~jdes 1 Meandrina 

meand r i tes, S te E~é!~.SnJ.i!. mi che 11 in i , Co 1eophy11 i a natans, 

Olchocoenia st9ketl._Montast~ f~..2EE. y li· annularls. 

Los mismos autores simularon mediante el uso de una computa

dora el efecto de una variedad de condiciones luminosas sobre 

la forma en general del corrallum y la disposición de los --
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pOlipos de~. annularls (que presenta colonias de forma es

férica en profundidades someras y aplanada a mayores de 25 m). 

Macintyre y Graus, concluyeron que la distribución e inten

sidad de la luz es el principal factor ecológico que contr~ 

la Ja morfogénesis del esqueleto y que las diferencias gencl. 

ticas no son necesarias para explicar la variación de Ja mor:_ 

fologfa con respecto a la profundidad. 

Land ~.§!l. (1975) observaron variaciones en las e2_ 

tructuras microesquelétlcas en un mismo cállcey entre los ~á 

!ices de una colonia de Montastrea annularis. Estos autores 

consideran que si los individuos de una sola colonia tienen 

el mismo genotipo, se podrfa pensar en que los factores mi -

croambientales son Jos que ocasionan la variación y no Jos -

de carácter genético. 

Jaubert (1977) encontró una relación entre las formas 

de crecimiento de Synarea convexa (coral del lndopacfflco)y 
. 

la intensidad luminosa. Jaubcrt observó que las formas ra-

mificadas se encontraban en Jugares c¿n 15 a 56% de la irra

diación superficial, las formas foliares entre un 6 y 8% y 

las formas de plato entre 1 .7% y 4.2%. 

Wijsman-Best (1974) demostró que en las especies de 

la familia Faviidae de Nueva Caledonia, existe una relacibn 

inversa entre la profundidad y los cracteres morfol69lcos:co

mo las dimensiones de Jos célices, número de sptos, densidad 

y diémetro de las copas, el número de dientes de los septos y 

• 



- 27 -

la longitud de los valles. 

Foster (1977) correlaciona la intensidad de la luz, 

la tasa de sedimentación, los movimientos del agua y la di~ 

ponibilidad de los alimentos con el tamaño, forma y arreglo 

de las estructuras esqueléticas de Montastrea annularis y 

Slderastrea slderea. Entre las correlacione$ más significª

tivas encontró que a una mayor tasa de sedimentación y abu!l 

dancia de alimento, las especies estudiadas most~aban un mª

yor grosor de la pared y columnella. Foster explica que ªPª

rentemente esto se debe a que los pólipos requieren un mayor 

espacio para sus tejidos en ambientes de alta sedimentación 

y abundancia de alimento. Según este autor, en un ambiente 

de alta energfa las estructuras esqueléticas aumentan en gr~ 

sor debido a que los músculos ejercen un mayor esfuerzo sobre 

e 11 as. 

Brackel (1977) reconoce el problema de la delimitación 

de las especies ramificadas del género Perites, realizó un -

detallado estudio cuantitativo d~ la variación de los carac

teres morfológicos en un gran número de ejemplares colectados 

en diferentes habitats de un arrecife de Jamaica. En este 

estudio sólo se consideraron los caract~res que no presenta

ban un alto grado significativo de variación intracolonial o 

sea los caracteres influenciados por el ambiente. Brackel 

encontró que la variación de las estructuras del cálice es -

casi contfnua, existiendo sólo algun~s discontinuidades mor-
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fológicas marcadas, las cuales posiblemente indican la pre

sencia de especies en su muestra (t. furcata, t. divaricatta, 

f.. porites). El mismo autor no obstante que reconoce la va

riación por factores ambientales (agenetica), atribuye la vª

riación contfnua principalmente a factores genéticos y basª

sus conclusiones en lo siguiente: 

l. Si se asume que la mayor fa de las colonias de 

corales son genéticamente homo5eneas ya que se originan de 

una sóla plánula, al excluir los caracteres con un grado al 

to significativo de variación lntracolonial se han eliminado 

concomitantemente Jos caracteres que son influenciados inte!l 

samente por factores ambientales. 

2. Las colonias de ambientes muy diferentes tienen 

sus estructuras similares, lo que sugiere un fuerte grado de 

control genético sobre la arquitectura de las copas. 
~ .. 

3. Recíprocamente, colonias de ambientes similares -

(en un mismo cuadrante de .5 X .Sm) tienen una morfologfa de 

sus copas radicalmente diferente, lo que indica que la varlª

clón es por diferencias genéticas. 

Como conclusión general al problema de la delimitación 

de las especies en los corales, Brackel señala: que este ric• 

necesariamente es una consecuencia de una poure metodologfa

taxonómica, sino el resultado de las propiedades intrfnsecas, 

genéticas y ecológicas de las poblaciones de corales, las cu2_ 

les se reflejan en la plasticidad fenotrpica de éstos. 



MATERIAL Y METODOS 

El material empleado en este trabajo füe obtenido en 

los arrecifes y caletas de la Costa Noreste de la Penfnsula 

de Yucatan. Se colectó de 3 a 5 ejemplares de cada especie 

o forma de crecimiento, comprendiendo un total de 38 especies. 

Este material, y fotograffas a color del mismo fue deposita

do en la colección del laboratorio de Ecologta Costera del 

Centro de Ciencias del Mar y Limnologfa (CCML) de la Univer

sidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Las colectas en 

los arrecifes o caletas se efectuaron por medio de transectos 

perpend lcu :ares a la rompiente, abarc~ndose diferentes zonas 

arrecifales en cada ocasión. Las colectas se llevaron a ca

bo hasta profundidades de 25 m mediante buceo 1 ibre y equi

po autónomo ~e buceo, 

Dado que uno de los propósitos de este trabajo fué 

reconocer a las especies del ~rea de estudio y proveer un m~ 

dio para su identificación, senalando la variación de los e~ 

racteres morfológicos m~s aparentes, es preciso mencionar que 

se intentó obtener una muestra representativa de 2 a 3 ejem

plares por especie en cada uno de Jos siguientes casos: 

1. Cuando las colonias presentaban los caracteres tL 

picos de una especie. 

2. Cuando las colonias presentaban variaciones nota

bles que las distinguieran de las colonias que mostraban - -
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caracterrsticas ttpicas de la especie. 

3. Cuando representaban formas de crecimiento descrL 

tas por otros autores. 

Con el propósito de tener una referencia posterior a 

la colecta, de la disposición del coral y las cracterfsticas 

del lugar donde se encontraba, se tomaron fotografras"l!J situ11 

con una cámara 11 Nikonos 11 -y peltcula negativa B/N Plus -X. 

Como escala se utilizó una regla de 30 cm, marcada con tramos 

alternos blancos y negros de 5 cm , asimismo con un lápiz de 

grafito,se anotaba sobre una lámina ~spera de acrf lico blan

co, la profundidad, turbulencia, zona arrecifa!, ausencia o 

presencia de sedimentos, presencia de otros organismos, y la 

abundancia relativa con las anotaciones: predominante, coman, 

ocasiona 1 , raro. 

Posteriorrnente,con el objeto de tener una referencia 

al describirse los corales, en relación a la variabilidad de\ 

color y forma, se tomaron varias fotograf fas de cada especie 

'ill,situ'~ con un equipo Rolleimarine y pelfcula diapositiva a 

color Ektachrome 120. 

Estas fotografras también cumplen ·con el propósito -

de facilitar la identificación posterior de las especies ba

jo el agua. 

En el laboratorio el material colectado se limpió de 

organismos o materiales extraños, Con el objeto de eliminar 
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los tejidos blandos y que quedara solamente el esqueleto de 

las colonias, estas se mantuvieron en una solución comercial 

concentrada oe blanqueador de ropa ( (,'ph.lo ito de sodio). 

El tiempo y repetición de este preces• ,' ·•idf a del tamaño y 

la cantidad de tejidos blandos de cada es~~~le de coral; po~ 

teriormente se lavaban con agua a presión y se dejaban secar 

al aire libre. Después de identificadas las especies, se fQ. 

tografiaron Jos esqueletos con una cámara 35 mm adaptada con 

un fuelle de acercamiento y pelfcula blanco y negro. También 

se tomaron macrofotograffas en deta!!~ de los cálices por m~ 

dio de un fotomicroscopio Tessovar-Zelss. 

La identificación de las especies colectadas se lle

vó a cabo mediante el empleo de las claves de descripciones 

de los siguientes autores: Verrill(l902); Smlth (1948); 

Squires (1958); Almy y Carrión To¡res (1963); Roos (1971); 

Wells (1956-1973). la nomenclatura de las especies y formas, 

está basada en el último autor. 

Para el formato de la diagnosis de las especies in

clufdas en este trabajo se adoptó a las recomendaciones pro· 

puestas por: Schenk y MacMasters (1958); Mayr (lS69) y por el 

Código de nomenclatura zoológica. 

Para cada uno de Jos géneros tratados en este ~raba

j o, se presenta una diagnosis, la cual esta basada en Wells 

. (1956);Y se hacen las consideraclones taxon6rnlcas respectivas; 

estas Incluyen: las especies reconocidas por otros autores no 
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encontradas en el área de estudio (esto estJ complementado 

por Ja Tabla No. 1); los problemas más significativos en la 

identificación y delimitación de las especies debidos a Ja 

varl abi l ldad de los caracteres morfológicos, lo cual se 1 lu~ 

traen la mayorra de los casos. 

Los caracteres utilizados en Ja diagnosis de los gl 

neros y especies son: la forma, dimensión y color del corrallum; 

forma, disposición y d.imensiones de las copas; arreglo, nú

mero y detalles estructurales de los septos, asr como las -

caracterfstlcas de la columnella y el coenosteum. 

Asimismo, antes de la diagnosis de cada especie se -

presenta una sinonfmla restringida, donde se indica el nombre 

de la especie y autor originales, los nombres utilizados en 

la literatura reciente. Bajo el nombre actual se citan los 

autores quienes presentan claves o descripciones de la espe

cie en cuestión y se indica si estos incluyen en su trabajo 

un a s l non r m i il • 

Después de la diagnosis de cada especie se hacen las 

observaciones con respecto al habltat que ocupaban en e1 arr~ 

cife de Puerto Morel'os. La nomenclatura de las zonas arrecí· 

fales se adoptó en parte de Goreau (1959) y Jord~n (1978). 

l.· 



AREA DE ESTUDIO 

Localización: El área de estudio está ubicada en la 

Costa Noreste de la Península de Yucatán en el Mar Caribe • 

comprendida apr6xirnadarnente entre Jos 20°10 1 y 21°03 1 de la

titud norte, y cubre una extensión aproximada de 120 km 

(Fig. 2). Las áreas arrecifales se encuentran situadas de

norte a sur frente a Punta Nizuc, Punta Ptempich, Puerto Mo

relos, Punta Brava, Akumal, Tulum. Otras localidades estudiª

das sin formaciones arrecifales, pero con pequeños bancos 

arreclfales fueron las caletas de Xcaret, Pamul, Yukul, Punta 

Tanchancte, Chemuyi 11 y Xelha. La mayor parte de la colecta 

se llevó a cabo, por su accesibilidad, en el arrecife que se 

encuentra frente a Puerto Morelos. 

Otros estudios del área: Stoddart (1962) hace una 

descripción del Banco Chinchorro. Boyd et. ª1_. (1963) estudlª

ron los microatolones coral lnos cerca de Cozumel. Huerta -

(1958) estudió las algas de Cozumel e Isla Mujeres. Folk 

(1967) y Castro (1976) estudiaron la distribución de los se

dimentos en Isla de M!.Jjeres y en la costa noreste de la PenLn 

sula de Yucatán, respectivamente. Ekdale (1972) estudió las 

comunidades de moluscos en e 1 área de la Laguna de Cancún. 

Jordán il_, tl. (1978) describieron las comunidades béntic.:1s 

de la Laguna de Cancún, Uno de los trabajos que están dire~ 

tarnente relacionados con el presente estudio es el de Jordán 

(1978) quien trata la estructura y composición de Jos arree!-
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fes coralinos del érea estudiada. 

Geologfa: Las rocas aflorantcs del Norte de la Pe

nfnsula de Yucat6n corresponden a depósitos del Cuaternario, 

formados por carbonatos autigénicos, anhidritas y caliche -

(López Ramos, 1971~). Carranza-Edwards ~. tl• (1975) en ba

se a varios autores indican que la plataforma yucateca se -

encuentra en emergencia desde el Paleoceno y que en su mayor 

parte presenta unallanura de relieve moderado y suave a exce~ 

clón de la parte Oriental que se profundiza rapidamente por 

erosión debido a las corrientes marinas que actL1an en el Ca

nal de Yucatán. Asimismo, indican que esté constituida por 

sedimentos carbonatos del Cuaternario tardfo y presenta tOPR 

graf ra karstica, con ausencia de sistemas superficiales de -

drenaje. 

De acuerdo a la clasificación tectónica de lnman y 

Norstrom (1971) la costa del área de estudio corresponde a 

una costa de mares marginales. Según la clasificación de 

Shepard (1973) comprende: costas primarias, de erosión terre~ 

tre, con topografra k~rstica sumergida; costa secundaria, 

con arrecifes bordeantcs. 

la plataforma cent inental de la 1>en!nsu1a de 'fucatán 

se originó en el Holoceno debido a la transgresión Post-gla

cial (Castro 1976). La parte norte de la plataforma continen. 

tal (Banco de Campeche) tiene hasta 200 km de ancho, es extr~ 

madamente plana y s~nera, y se halla cubierta por sedimentos 
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calcáreos; en sus margenes se encuentran relieves donde exl~ 

ten arrecifes activos. Esto contrasta con la plataforma -

oriental,- donde se localiza el jrca de estudio.- que es re

lativamente angosta con 10 km en promedio de ancho y tfpic! 

mente irregular debido a fallas y depresiones de tipo Karst 

( Lankford, 1 976) • 

Castro (1976) señala la existencia de tres terrazas 

que tienen su limite externo a profundidades de 25, 45, 75 m 

respectivamente, las cuales considera como antiguas líneas 

de costas 1abrad;3s duraite las fluctuaciones del nivel del 

mar, si estas se correlacionan con las variaciones descritas 

por Fairbridge (1960}. Los arrecifes estudiados se desarro

llan sobre la terraza comprendida entre los O y 25 m de pro

fund ldad. 

Régimen clim~tico: De acuerdo con la clasificación 

del clima modificada de Kocppen, el clima es cálido - subhú

medo (entre Jos tipos Awl y Aw2). Según datos de temperatu

ra y precipitación de la estación meteorológica de Isla de 

Mujeres los promedios de temperatura mas altas son 30.5°c 

registrados durante los meses de Julio y agosto; el promedio 

de temperaturas mas bajo registrado es de 23.2°C en el mes 

de Febrero. La época de lluvia no esta bien definida; Jos 

meses de menor precipitación son Marzo y Abril. El volúmen 

de prec i pi tac i ón anua 1 vad a entre 800 y l, 300 íllll. Los v 1 eQ_ 

tos varfan en dirección dentro del cuadrante noreste -s.ureste. 
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Caracter[sticas bldrogréfi.cas.: La marea es semldiur_ 

na de poca amplitud. La dirección de las corrientes superfl. 

ciales predominante originadas en el Mar Caribe es hacia el 

norte, cuya velocidad varfa desde un nudo cerca de la costa 

hasta 5 nudos aproximadamente a 25 millas de la misma. 

las olas de viento tienen trpicamente períodos cor. 

tos (5-7 seg.), y en aguas profundas la a 1 tura var ra hasta -

1 .5 rn. El oleaje puede considerarse como de energfa lnterm~ 

dia (Atlas Oceanográfico del Golfo del Mar Caribe, Secreta

rra de Marina, 1974). , 

Dese r i pe 16n de 1 Arree i fe de Puerto More los 

Del área de estudio se describe solamente al arreci

fe de Puerto Morelos, ya que es donde se observó con mayor 

frecuencia la distribución de Jos corales y es al cual se -

hace referencia en las diagnosis. Las otras localidades e§_ 

tán descritas por Jordán (1978), 

En la figura No. 3 se presenta un perfil topográfico 

de arrecife de Puerto Morelos, donde se reconoce las zonas: 

orilla, laguna, arrecife posterior~ arrecife frontal, plata

forma arenosa. Según la clasificación de Costas de Shepard 

(1973) el arrecife de Puerto Morelos está comprendido en un 

tipo de costa secundaria, o sea que ha sido formada 6nicamen. 

te por procesos marinos, en este caso por organ 1 smos hermatL 

picos y el labrado por el oleaje durante la transgresión del 
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Ho 1 oc e no. 

El Arrecife de Puerto Horelos es de tipo barrera, -

empieza justamente en Puerto Morelos y se prolonga hacia el 

norte a lo largo de aproximadamente 2 km. Se encuentra so

bre una terraza comprendida entre los O y 25 m. 

En la orilla se encuentran médanos de 4 a 6 rn de alt~ 

· ra y una playa angostü de arena calcárea; entre el nivel su

perior e inferior de la marea se hallá un canal de aproxima

damente 80 cm de profundidad, producido pnr el oleaje y las 

corrientes litorales. En seguida del lfrnite inferior de la 

marea es común observar pastizales de ~ringodium sp. y Halodule 

sp y Thalassia testudinurn; estos pastos cubren la mayor par. 

te del fondo de la laguna, siendo Thalassia más abundante -

conforme aumenta la profundidad. Entre estas especies de f~ 

nerógamas se puede encontrar a la alga Hal imeda sp., esponjas 

y los corales escleractinlos como Manicina areolata y Porltes 

divarlcata. 

La laguna tiene aproximadamente 700 m de ancho con -

una profundidad máxima de 6m. Al sur justamente frente a la 

población de Puerto Morelos se encuntra un arrecife 11 parche" 

que abarca una área de aproximadamente 50 m de ancho por 120 m 

de longitud. El arrecife está formado por grandes colonias 

de Montastrea_ ~~ris y colonias aisltidas de octocorales y 

otros hexacorales distri'..luldos sobre el fondo. Entre los ~ 

toe ora les se e•1cuentran Br i areum asbest inum, Pseudop kxaura 
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porosa, Eunicea mammosa, s_. tourneforti, s_. calyculata, Murlcea 

atlantica, Plcxa~~Jk dichoton1i!., Pcudopterngorgla acerosa, 

f. americana, Ptcrogor_gj_Q_anceps, r_. 8.J:rina; entre los hexf! 

cor a les predominan 1 sop_b..Ylli.Q. ~J.D.™, Si de rastrea si drn, 

~. radians, Agarici_a agaricites forma aqarlcit~, lsophyllastrea. 

r:l91da. 

La presencia de colonias de octacoraJes y hexacora

les entre la Thalassi.Q. señalan el lfmite entre la laguna y 

el arrecife posterior. Esta última zona tiene un ancho que 

varfa entre 50 y 100 m y esta comprendida entre el fondo la

gunar propiamente dicho y la zona de rompiente. 

Cuando existe una barrera de ~. !!§!]~bien defini -

da en el arrecife posterior es aparente una zonación de los 

octo y hexacorales. Ya que el arrecife posterior presenta -

espacios de 5 a 10 m de ancho que lo atraviesan perpendiculaL 

mente, donde las especies ticrnen un mismo desarrollo debido 

a las corrientes generadas por el embate de las olas. 

La primera zom del arrecife posterior está determi

nada por la d0tninancln de Hontastrca nnnularis que forma 1112.. 

sas esféricas con diámetros de l a 2 m. En la base de ~stas 

o sobre el fondo sólido, se encuentran otros corales escle

rac ti ni os de menor t amai'10 como UE.P..b.Y.lfu s l nuosa, Eusrn.1.1.lJ!. 

fastiglata. lsophyllastrea ri.91.s@., Siderastrea radlans, 

~· slderea, Col2ophy_Ll.1.Q. Qil~.2.!!2. y DcndrC!!l:t.r..ª...fYllndrus; estas 

dos últimas pueden llegar a tener dimensiones tan grandes --

NVi ·o 
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como ti• annularis. Entre los octocorales predominan Plexaura 

homomal la y e_. flexuosa. En esta zona, la Thal_¡:¿ssié)_ en oc2_ 

siones es substituida por algas de los géneros HaJJmeda, 

Udotea, Rhizocephalu2_ y Pef!JsJJ_lus en diferentes grados de -

as oc i ac i ón • 

Inmediatamente después de la zona de ti· annularis -

(F i g. 3) en profundidad es no mayores a t .l~ m, se µresenta -

una zona mixta de álta diversidad de especies. Los hexacor2_ 

les que desarrollan grandes masas o acumulaciones aisladas -

son: Diploria strlgosa, Porites porites, Agaricia agaricites 

forma danae, ~· teunifolia, ~cropora cervicornis, Colpophyllia 

natans; otras que forman pequeñas colonias: Agaricia agaricites 

forma agaricites, Porites astreoides, Ll.2.J?btllastrea rJglda, 

O i chocoen i a s toke_? _ _L. Fav i a f raq.!:!.fil, 1sophy11 i a sinuosa, Eusm i l i a 

fastigiata, ~. siderea y t1eandrini!. meandrlte.2._. Entre los oc 

tocora les se encuentran: Pseudop lexaura poros_-ª., Plexaura 

homoma 1 la, Eun icea mammosa, Mur icca at lant ica, Muric 1 ops is 

flavida, Plexaurel la dichotOíl}§!.. y Briaer':!!!]_ asbes.!J . .!l!:!!!l• 

A continuaclón,hacia la rompiente se encuentra una 

zona de Acropora palrnata en donde se desarrolla una barrera de 10 a 

15 m de ancho la cual como se mene ion~ anteriormente, esta 

interrumpida por espacios o canales donde el desarrollo de 

~. palmata es menor. 

Después de la zona de ~· pa lf!J§Q, se encuentra la zo • 

na de rompiente, donde la profundidad varia entre 0.5 m y 1 m. 
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Esta zona es de gran turbulencia y se caracteriza por tener 

esparcido sobre el fondo pedazos de esqueletos de~· ealmata 

sobre las cuales se desarrollan algas calcáreas incrustantes. 

Ocasionalmente se pueden observar colonias de tamaño pequeño 

de MllleQora complanata, Qlploria c:Jivosa, Gorgonla flabellum 

y algas de los géneros Sargassum y Turbinaria. 

La pendiente arrecifa! se caracteriza por tener una 

comunidad coralina abundante y diversa, pero no forma una z~ 

na de "cabezos" (Butress Zone) como indica Goreau(l959) para 

aigunos arrecifes de Jamaica, Es decir,que no desarrolla una 

estructura arrecifa! propiamente dicha, sino qua el piso es 

de roca calcárea de origen anterior a Ja comunidad con una -

pendiente suave entre a· y 15° (Jordán, 1978); este ángulo

se mantiene hasta llegar a una platafor~cl arenosa en que se 

encuentra generalmente entre los 20 y 25 rn de profundidad. 

La transición entre la roca y la arena generalmente es abru~ 

ta, se presenta un escalón de .75 a 1 m de altura. En áreas 

profundas de Ja pendiente arrecifal entre Jos 15 y 20 m se -

encuentra un sistema de canales (grooves) y macizos de origen 

anterior (spurs) perpendiculares a la rompiente. 

La zonación de los organismos en la pendiente arrecL 

fal está influenciada por el efecto turbulento de las olas 

y el movimiento de sedimentos, Asf, entre los 4 y 8 m donde 

d efecto de las olas es aún considerable se encuentra un fo~ 

do cubierto por algas de los góneros Sargasslm, Turbinaria, 

Padina y Halimeda. También destaca la presencia del octocora1 
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§orgonia flabellum y ocasionalmente se observan colonias de 

los hexacorales: ~. palmata, Diploria clivosa, Slderastrea 

radians; que son siempre de tamaílo pequeno. Aproximadamente 

a los 8 o 10 m de profundidad es notable la presencia de los 

octocorales que forman pequeAas colonias robustas, Entre e~ 

tos figuran Plexaura flexuosa, Pseudoplexaura porosa y Eunicea 

tourneforti. Entre los 10 y 15 m de profundidad se empieza 

a notar la presencia de Pseudopterogorgia americana, Pterogorgla 

anceps y Muricea atlantica, siendo las dos primeras entre -

otras 19 especies los corales més dominantes (Jordán, 1978}. 

Los hexacorales también muestran un incremento en dL 

versidad entre los 8 y 10 m se encuentran principalmente a -

Siderastrea radians, Diplorla clivosa y Porites astreoides. 

A los 10 m se empieza a encontrar colonias aisladas, con dL 

menslones de 1 a 3 m de diámetro de t1_. annularis, Colpophyllla 

natans,Ji. cavernosa, asr corno ramas sueltas de~· cervicornis, 

Perites porites, t. furcata y colonias pequeñas con dimensl~ 

nes no mayores de 50 cm de Stephanocoenla michel l inl i, Madracis 

decactis, Oichocoenla ?tokesi, Q... stellaris, Siderastrea 

radlans, Mycetophyllia lamarcki~, tl· aliciae, tL_ danaa~~. 

~. ferox y Meandrina rneandrites. 



CATALOGO O 1 A G N O S T 1 C O 1 L U S T R A O O 

lista Sistemática de los.Corulcs_Esclcractinios de la Costa 

Noreste de la Peninsula de YucatAn, México. 

Clase ANTHOZOA Ehrenberg, 1834 
Subclase HEXACORALLIA Haeckel, 1896 

Orden Scleractinla Bourne, 1900 
Suborden Astrococnlina Vaughan y Wells, 1943 

Familia Astrocoeniidae Koby, 1890 
1. St~hanocoenia michelinii Milne Edwards y Haime 

Familia Pocllloporfdae Gray, 1842 
2. Madracls decactis (Lyman) 

Familia Acroporicrae--verrlll, 1902 
3. Acropora almata (Lamarck) 
4. A. cervicorn1s Lamarck) 
S. A. proj i fera (Lamarck) 

Suborden Fungí ña-VE!rrlll, 1865 
Superfamilia Agariciicae Gray, 1847 
Familia Agaricildae. Gray, 1847 

6. Agaricla agaricites (Linneaus) 
forma agaricites 
forma Clanal 
f orrna carlñata 
forma ;ureurea 
forma um 1 t i s 

7. A. teunifoTTa-Oana 
8. A. Tamarcki Milne- Ed1·1ards y Haime 
9. "§.. fragllls Dana 
10. ~elioseri~ cucullata (Ell ls y Solander) 

Familia siaerastreidae Vaughan y Wells, 1943 
11. Siderastrea siderea (Ell is y Solander) 
12. §.. rad1ans (PaHas} 

Superfamilia Poritlcae Gray4 1842 
Familia PoritidcJe Gray 18 2 

13. Perites astreoides Lesueur 
14. P. aºr 1 te·s-CPa nas) 
15. ~.lvarlcata Lcsueur 
16. ff. ru¡:cafa-Tamarck 

Suborden-Fav r 1 na Vaughan y We 11 s, t9L•3 
Superfamilia Faviicae Gregory, 1900 

Familia Faviidae Gregory, 1900 
17. Favla fragum (Esper) 
18. Ql.Qloria clTvosa ( f.llis y Solander) 
19. Q. 1ab_yriñíliTformi~ (Linneaus) 
20. D. strigosa [Oana) 
21. r.laniclna aerolata (l.lnneaus) :--Forma- aero'l ata-

• forma Tayori-
22. Coleophyl _@ !!.illn§. (Mu l ler) 
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23. c. breviserialis Milne-Edwards y Haime 
24. Hontastrea annularis (Ellls y Solander) 
25. M. cavernosa (Linnaeus) 
26. I. bournoni Milne-Edwards y Haime 

Familia Meandrlnfdae Gray, 1847 
27. Meandrina meandrites (Linneaus) 

forma meandr i tes · 
forma danai 

28. Dichocoenra-stQ_kesi Mi lne-Edwards y Halrne 
29. Q. stellari~ -¡;{jlne-Edwards y Hairne 
30, Dendrogyra cylindrus Ehrenberg 

Fami 1 ia Mussidae Ortmann, 1890 
31. Mussa angulosa (Pallas) 
32. TSc)plíyllia sinuosa (tllis y Solander) 
33. lsophyllastrea .. rígida (Dana) 
34. Mycetophyllia lamarckiana Mllne-Edwards y Haime 
35. H. danaana Milne-Edwards y Haime 
36, R. ferox Wel ls 
37. P.. arTCT ae We 11 s 

Superfañii 1 ia Caryophyl l i icae Gray
4 

1847 
Familia Caryophylliidae Gray, 18 7 

38. Eusmilla fastiglata (Pallas) . 

' ·' •. ,, ,, ,,.'";,:.~ .. ¡;~ 
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Dlasnosls e Ilustraciones 

Familia Astrocoenidae Koby, 1890 
Género Stephanocoenia Milne-Ed~-1ards y Haime, 1848 

Diagnosis: 

Corrallum*masivo, plocoide a subcerioide. Costillas 
cortas. Septos con margenes diminutamente dentados; 
el primer y segundo ciclo presentan pali (12). 
Columnella estiliforme (Wells, 1956: 371). 

Consideraciones Taxonómicas: 

En el área del Caribe, el género Stephanocoenla se 
encuentra representado por la especie S. mlchelinii. 
Sin embargo, Wells y Goreau (1967) en s~ lista de 
especies de los corales de Jamaica Indican la exis 
tencia de una segunda especieJ a la cual no descrI 
ben ni dan nombre. Pfaff (19o9) en su lista de es 
pecies de corales para la Isla Rosario Colombia,
señala una forma de S. michelinii con 11coralltes 
ci!rndricos separados". Porter (1972) reconoce a-
la especie designada por Wells y Goreau entre los
corales de Panama, pero indica que requiere confir 
mación taxonómica. El problema aparentemf!nte sed~ 
be a que algunas colonias de S. rnichelinii presen
tan sus copas separadas 2 mn fplocoide'°Sf'"Y no lntL 
mamente unidas (cerioides), La separación puede -
atribuirse a condiciones ambientales adversas, ya
que en el área de estudio se observaron colonias con 
sus copas separadas creciendo en lugares con se~imen 
tación alta. -
\ 

Hasta Ja fecha no se ha descrito una segunda espe
cie de Stephanocoenla,Welts y Lang (1973) reconocen 
solamente a S. mlchelinii, la cual se encontró en
el área de estudio. 

*Error tipográfico. Corralum"" Coralh.Hn 
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Stephanocoen i a mlche 1in1 i 
( l.~rn. 1 

MI lne-Edward~ y Hairne, 1848 
Flgs.a,b) 

Diagnosis: 

Stephanoc:oenia intersept?,. (Esper) Verril, 1902, p. 
106. Roo .• i971, p. 51. Uirn. 4 Fig. e, Lám, 5 Figs. 
a, b. 

lli.ftllanoc_oeo i-ª.. ¡ni che l in l i Mi lne -Edwards y Ha i me, 
1848, p. 301 (descripción originaH."'.'.Srnith, 1948, 
p. 72, Lcm. 2. Squires, 1958, p. 246, Lárn, 32 
Figs. 1, 2 (sinonfrnia).--Almy y Carrión-Tcrres, -
1963, p. 144, Lám, 3 Fig. b. 

Corral lum: Levemente convexo, de contorno i rregu
lar. Con¡dlrnensiones generalmente menores a 30 cm. 
De color café con tonos claros, cflllces oscuros, 

.Copa(= cligonales, irregulares, Íntimamente uni-
das ceri¡oides); en ocasiones separadas aproximadª
mente 2 nm (plocoides}. El ditimetro varta entre 1 
y 3 nm. 

Septos: En tres ciclos (20-24 por cálice). Prima
rios y s cundarios presentan pali y llegan a la cg_ 
lurnnella; los tercearlos son más delgados y cortos. 
Márgenes lisos o finamente dentados; superficie 1ª
teral es inosa. Sobresalientes, forman costillas -
cortas s lamente cuando los cálices se encuentran
separado • 

Columnella: Esti Ji forme, lateralmente comprimida, 
con la misma altura que los pali. 

Habitat: Se observó ocasionalmente en el arrecife 
posterio sobre restos de otros corales o en fondos 
rocosos. También se observó comón~ente en la pendien. 
te arrecifa! entre los 10 y 20 m de profundidad. 

Observaci™: Wells (1956} señala que~. intersepta 
es un horrónimo, por lo cual~. mlchelinli Mi lne- · 
Edwards Haime, 1848 es el correcto. Roos (1971) 
utiliza el nombre_í. Latersepta (Esper} indicando
que éste es el correcto por prioridad. 



Lárni na J • 
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Fi~!Yiíf; 
-_, ·, ... ~•· • . J. ~ ' . 

1 

.. 
1 • 
f. ,41" • ~ ~ ... 

a)• 

b) • 

$_t1.-:.nJtv.O.DGDJ:. .. oJ_;J mLf;Ji.!d.iltLl Milnc-Edvn:irds y Haime, 
a) Colonia in situ X.21, Puerto Morclos, arrecife 
posterior, iín-.. ;:fe--profundidnd; b) C6liccs, X 10, 
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Familia Pocilloporidae Gray, 1842 
Género Madracis Mllne-Edwards y Haime, 1849 

Ramificado a submasivo. Septos bien desarrollados, 
en grupos de 8 ó 10, con los márgenes lisos; los 
septos del segundo ciclo reducidos a espinas. Co
lumnella prominente (Wells, 1956; 372). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

las especies de este género, a excepción de M. madracls, 
han sido reconocidas por pocos autores. Smith (1948) 
reconoce a !:!_. madrac is y a !:!_. mir l ab i 1 is para las -
Bahamas, Bermudas y en general para el Caribe. 
Wells y Goreau (1967) reconocen.a estas especies -
para Jamaica. Roos (1971) reporta Axhelia ~yriaster 
(= !:!_. myriaster), !:!_. decactis y a M. asperula. 
En el área de Jamaica, Wells (1973T reconoce además 
de las anteriores a (1. pharansis con dos formas: 
luciphyla y pharensis, asimismo describe como nue
va especie a 11. formosa. De las especies arriba -
mencionadas solamente se encontró en el ~rea de es 
tudio a!:!_. decactis. -

Madracis decactis (Lyman, 1859) 
(lárn. 2 Figs. a, b) 

Astrea decactls lyman, 1859, p. 260 (descripción -
originan. 

Madracis decactis (Lyman). Verrlll, 1902, p. 108, 
Lám. 4 fig. 6 (sinonfmia) .. Smith, 1948, p. 75, Lám. 
1. Reos, 1971, p. 52 l~m. 8 Flgs. a,b. \'1ells, --
1 973. p. 1 9. 

Corrallum: Ramificado, ramas en forma de nódulos 
o clavas de 2 a 3 cm en diámetro y aproximadamente 
4 cm de alto ó en forma de lóbulos formados por del 
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gadas incrustaciones de dimensiones menores a 10 -
cm. De color café oscuro con tonos claros de gris 
u ocre • 

Copas: Poligonales, c~lices de 1 a 15 mm de diám~ 
tro. Presentan una hilera de pequeñas espinas en
la unión de las paredes, las cuales varf an en núm~ 
ro y en altura. 

Septos: En dos ciclos (10 por cálice). Todos lle
gan a la columnella. Sobresalientes no forman COL 
tillas. M~rgenes lisos y verticales, superficie -
lateral espinosa. 

Colurnnella: Esti Ji forme y aplanada. 

Habitat: Se encontró ocasionalmente en un arrecife 
parche de la laguna a una profundidad de 4 m. Cr~ 
ce sobre los restos de otros corales o en fondos -
rocosos. También se observó distribuido comunmente 
en la pendiente arrecifal, creciendo sobre el fon
do, entre los 10 y 20 rn de profundidad. 

Observaciones: Los caracteresmorfológicos que uti -
!izan Smith (191t8) y Hells (1973) para distinguir a 
M. decactis de M. miriabilis son diffciles de apll 
car dada su varÍabl lidad.---rt primer autor distin-= 
gue a ti• decactis en base a la presencia de hileras 
de espinas en la union de las paredes y a ~. madracis 
por hileras de perlas, ~ste car~cter es confuso ya 
que las espinas pueden estar reducidas y apare~tar 
perlas. El segundo autor las distingue en bas~ a 
que!.'.!.· decactls presenta un corrallum incrustante, 
masivo o en lorma de nódulos, y M. miriabills ramas 
gruesas de 6 a 10 nm de diámetro:- éste carácter -
tamb l én es confuso pues lj_, decact 1 s presenta en OC§!. 
siones ramas en forma de clavas alargadas. 
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a). b). 

. ~~·,1;~"· :;. ~'o~-· 
... ·~ 

' .. 

e) dj 

Uirn i na 2 • Mn.9n!c i s ~!g_c_~1::::Li.? ( Lyman ) : a} Colonia l.!l si tu X 
.12, en forma de nódulos, Pui:rto Morclos, arrecife 
"p,Jrche 11 de la L·1;;t1na, a 5n1 de profundidod; b) Co 

Jonia in situ fonn::•ndo \f>iJL;\os o delgadas incrus
t;:1cioi-ió·s·x·~-T.3: c)Corrullum en forma.de clavas, X.L1; 

d) Cálices X 10. 
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Familia Acroporidae 
Género Acropora 

,. 

Ver r i 1 , 1 902 
Oken, 1815 

Ramlficado, raramente masivo o incrustante; las rª
mas con copas axiales de mayor tamaño que las más
numerosas copas radiales que se han originado de -
ellas; copas unidas por un coenosteum ligero, retL 
culada, espinoso o con pseudocostillas. Columnella 
y desipimentos ausentes (Wells, 1956: 374-375). 

Consideraciones taxonómicas: 

El género Acropora esta representado por tres esp~ 
eles: (l. palmata, (l. cervicornis, (l. prolifera. 
Entre estas especies se observan formas intermedias, 
por lo que se las han considerado como variedades
unas de otras. Verri 1 (1902) las reconoce como va 
riedades de A. murlcata (=A. palmata). Smith (1948) 
señala que A~ prolifera se ha considerado como va
riedad de A~cervicornls. Asimismo, Almy y Carrión
Torres (19i5"3)indican que (l. erolffera, dependiendo 
de la zona arrecifal donde ocurra presenta varlabi -
lidad en la forma del corrallum; esta variabilidad 
consiste en una mayor o menor fusión de las ramas. 
Wells (1973) reconoce las tres especies anteriores 
como val idas para Jamaica •. 

Acropora cervicornis (Lamarck, 1816) 
{ L~m • 3 F i 9 s • a , b ) 

Madrepora cervicornls Lamarck, 1816 p. 278-281 (de~ 
cripci6n original) 

Acropora rnuricata (Llnné) var. cervicornls. Verrill, 
1902, p. 165, Lám. 32, (sinonfmia). 

Acropora cervicornis (Lamarck). Smith, 1948, p. 75, 
Lám. 2. Almy y Carrión-Torres, 1963, p. 145, Lám. 
4 F i g. a. Roos, 1 971 , p. SI+, Lám. 9 F i g. a, Lám. -
12 Fig. a. 
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Corral lum: Ramificado, desarrolla ramas ci 1 índri -
cas, bifurcadas que crecen horizontal y vertlcalmen 
te, alcanzando en ocasiones de 2 a 3 m de largo. -
El diarnetro fluctd~ entre 1 y 10 cm, y disminuye a 
lo largo de las ramas, Las ramas terminan en pun
ta. De color ocre claro, café o gris cenizo, des
vanecidos hacia las puntas que son blancas. 

Copas: Tubulares, de tamaño variable; entre 1 y 4 
rrm e largo, de paredes porosas. Los calices miden 
entre 1 y 1 .5 mm de diámetro. El coenosteum es de 
apariencia esponjosa, reticular o espinosa, a veces 
con continuaciones de las pseudocosti !las sobre su 
superficie. Con una sola copa gúía en la punta de 
las ramas, 

Septos: En dos ciclos (12), no sobresalientes, sue_ 
desarrollados, aparecen como bordes con proyeccio
nes de forma irregular, el septo del lado de la p~ 
red interna del callee mas desarrollado, a veces -
también el opuesto, Los septos de las copas gura 
mas desarrollados. 

Columnella: Ausente. 

Habitat: Es prBciominante en algunas zonas en los 
ltmites del arrecife posterior con Ja laguna, a una 
profundidad aproximadamente de 1 .5 m. En ocasiones 
predorni na en zonas someras de 1 a 1 aguna sobre fon -
dos de sedimentos a una profundidad de 1 a 2 m. Tan 
bién se observó en la pendiente arrecifa! entre los 
10 y 20 rn de profundidad, donde desarrolla ramas -
aisladas. 

Observaciones: Esta especie presenta una gran va
rral:>TJ idad con respecto a la longitud y diámetro -
de sus ramas. En colonius con ramas de 0.5 m de Jon 
gitud Jos diámetros en la base fluct6an de 10 a 12-
mm y en colonias con ramas mayores de 1 m de largo, 
Jos diametros serfan entre 8 y 10 cm (Lam, 3, Flgs. 
a y b). 
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Ac rop_QLil_ pa 1 mata Lama re k, 1 816 
( Uím • l+ F i g s • a -e ) 

Madrepora palmata Larnarck, 1816 p, 278 (descrip-
ción original. -

Acropora muricata var. palmata (Linné), Verri 11, 
1902, p. ffi, lám, 32 (+ Vélr, cervicornis, + var. 
pollfera, + var. flabellum), (sinonimia). 

Acroriora oalmata (Lamarck). Smlth, 1948, p. 75, 
Lám. -4. Squires, 1958, p. 246, Lám. 34 Fig, 1

4 (sin on r mi a ) • A 1 my y Car r i 6n -Torres , 1 96 3 , p. 1 6, 
U1m. 4 F 1 g. b. Roos, 1 971 , p. 55, Lám, 1 2 F i g. b. 

Corral lum: Desarrolla comúnmente frondas extendí -
das en sentido horizontal de tamaños variables, g~ 
neralmente entre 1 .5 y 1 .2 m de largo y hasta 20 cm 
de ancho, Las frondas se originan de un tronco 6 
bien puede desarrollarse en forma de platos semiclL 
culares sobrepuestos, con radios que pueden llegar 
a ser mayores de 75 cm (Lám. 4, Figs. a y b). 

Copas: Un poco más protuberantes que (i. cervicornis, 
las copas gula se encuentran en los bordes de las
ramas. 

Seetos: Iguales a los de tt• cervicornis. 

Columnella: Ausente. 

Habitat: Predor.dna en el área ¡;::>sterior a la zona 
de r1,mpi ente donde forman una barrera con ~us ramas 
orientadas generalmente en el sentido contrario al 
embate de las olas, También ocurre ocasionalmente 
en la pendiente arrecifa! formando colonias aisla
da;, en profundidades que no rebasan 1 os 5 m. 

Acropora erollfera Lamarck, 1816 
{Lám. 5 Figs. a,b) 

Madrepora prolffera Larnarck, 1816, p. 278-281, • 
(dese r i pe i ón or i g l na l) • 
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Acropora muricata var, proltfera (Llnné). Verrlll, 
1902, p. 165 (+ var. cervicornis, + v~r. palmata, 
+ var, flabellum). 

Acropora proJrfera (Lamarck). Srnith, 1948, p. 74, 
Lam. 2, Figs. 1, ij, Alrny y Carrión-Torres, 1963,
p. 1 46, Lam. 5 F 1 g. a. Roas, 1 971 , p. 55. Ulm. 11 • 

Corra 1 lum: Desai-ro 1 la ramas c 11tndr1 cas semejante 
a fl, cervicornis, con una tendencia a aplanarse en 
sentido horizontal y a fusionarse en las bifurcaci~ 
nes y a lo ]argo de las ramas. Las ramas por lo -
general de 50 cm de largo, con aproximadamente de-
l .5 cm de diámetro menor y 2.5 cm de diámetro mayor. 
De color café oscuro desvanecido hacia las puntas
de las ramas, en ocas 1 ones oc re. 

Copal: Con las caracterr~ticas de A. cervicornis, 
con a excepción de que en los extremos de las ra
mas se encuentran un mayor número de copas guta, -
de las cuales se originan varias puntas. 

Septos: Igual que en fl. cervicornis. 

Columnella: Ausentes, 

Habltat: Esta especie solamente se encentro próxi
ma a la desembocadura de los rf os subterraneos en 
peque~as entradas de mar, donde la profundidad no 
era mayor a 1 m. La salinidad en esta área erar~ 
lativamente baja debido a la influencia de los rfos. 
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•,J. ..i. 

" .. , ... .-~, 

,~~~\ 
... 

e) • 

(~r;;_r_o6 P:?.TQ. t'.:!.!_L'!.J!~~'.[.fi_i?_ ( Lnrnn re k): il) Co 1 on i a l n s IJ.!:!. 
X.O, Puerto Morelos, arrecife posterior en los lL 
mites con la laguna; b) Coloni;;; L!l ~.l..t.!L. con dirneo_ 
siones menores, X.13, t1kurnal, arrecife posterior; 
e) Uilices X 10. 
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b). 

e). 

[l_c:_r.opora f.?.i?Ji:-:!i'JIª- (Lamarck): a) Colonia in ~H..!:!... 
X,06 Puerto Morclos, arrecife posterior en forma 
de ramas horizontales; b) Colonia in si tu, Punta 
Nizuc. X.06, formando grandes platosse-mTclrcula~ 
res; e) Cálices X 10. 
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a). 

b). 

~e ~:.ill?.?!.1~ ¡~~Q.j.li_f~lª 
X.75, C1ernuy1, lrn 
X.35. 

(L;:irnarck): a) Colonia in situ 
de profundidad; b) Corra-lTüiñ-; 
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Familia Agaricidae Gray, 1947 

Género Agaricla Lamarck, 1801 

,. 

Crecimiento de la colonia por gemación clrcumoral 
seguida por una gemación rnargl na 1. Desarrol Ja 
frondas bifaciales o unlfaciales o caralla sub 
masivos. Las colinas son discontinuas y encierran 
a varios centros. Paredes de las copas bien desa 
rolladas, cálices ligeramente inclinados hacia los 
bo r des ( W e l 1 s , 1 9 5 6 : 3 81 ) • 

Consideraciones Taxonómicas: 

Para Ja región del Caribe, Smith (1948} reconoce 
a A. agaricltes con dos variedades: crassa (= 
forma a9aricites) y eurpurea e~ forma purpurea), 
A. frag1 lis y A. nob1lis, esta última reconocida 
actu~lmente c~ño Helioseris cucullata (Wells, 1973). 
Recientemente la colecta de ejemplares a mayores 
profundidades y la revisión de colecciones anti
guas de diversas localidades ha permitido la corree 
ción de nombres, el reconocimiento y la descripcióñ 
de especies y formas. Wells (1973) indica que al
rededor de 21 nombres han sido aplicados a las es
pecies del Caribe de este género, algunas irrecon2· 
cibles y otras reconocibles como variedades de A. 
agarlcltes y 1· fii!..9..Ll!.i: El mismo autor descrTbe 
a A· grahamae como especie nueva y reconoce a 5 
formas de A. agarlcites: agaricites, danai, Eurpurea, 
humllis, carinata y a dos tormas de A.---rFagilis: 
fragi 1 is y contracta; asimismo reconoce a A. 
teunifolia, A. undata, A. lamarcki y A. caTlteti. 
En el área de estudio se encontraron todas las es
pecies arriba mencionadas a excepción de A· cailleti, 
~· undata y A· graharnae. 
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Agaricla agaricltes (Llnnaeus 

(Láms. 6-10, Figs. a-b) 

f' 

1758) 

Madrepora agaricites Linnaeus, 1758, p. 795, 
(descripción orrgíñal). 

Ag.:lricia agarlcltes (Linnaeus). Verrf 11, 1902, 
p.-146, Lám. 26 Tlgs. 2, 3, Lám. 27 m Figs. 1-3, 
5-7 (+ var. agaricites, + var. danae, +var gibbosa, 
+ var. pusilla, + var. teunifolla, +A. crassa, + 
A. purpurea), (sinonimia). Smith, 1948, p. 74, 
Láms. 5-6 (+ var, crassa, + var. purpure~). Almy 
y Carrión-Torres, 1963, p. 146, Lám. 5 Fig. b, Lám. 
6 Figs. a, b (+ var. crassa, + var. purpurea, + var. 
fragllls). Squires, 1958, p. 247, Lám. 33 Figs. 
1-2 (+ var. ~rassal +va~. purpurea), (sinonimia). 

Ross, 1964, p. ti-9, Lam. 12 F19. a (+ var. crassa, 
+ for. agaricltes, + for. purpurea). Roos, 1971, 
p. 56 Lám. 14 Figs. a-b, (+ var. crassa, + var. 
fragilis, + var, purpurea). Wells, 1973, p. 25, 
(+ for. humills, + for. purpurea, + for. agarlcltes, 
+ for, carinata, + for. danai ), (claves). 

Corrallurn: Presenta cinco formas: 
(Identificación y nomenclatura según Wells, 1973) 

~· agaricltes forma agaricltes (Linnaeus) 
Desarrolla colonlassubmasivas, de forma generalmen 
te gibosa, con gruesas proyecciones encorvadas, cu 
yas dimensiones raramente rebasan tos 20 cm. Pue:
de presentarse como pequeñas colonias i nc:·us tan tes. 
Las copas se encuentran cubriendo toda la superfl· 
cie del corrallum. De color ocre claro, café oscu 
ro o en tonos claros de gris, verde o rosa. -

A.:_ agaricites forma ..e.urRurea (Lcsueur) 
Desarrolla láminas semicirculares, unifaciales (con 
las copas en la cara superior) con radios que rara
mente exceden. los 30 cm, que se extienden a partir 
de un punto de fijación, gruesas, ligeramente cón
cavas o convexas. Pueden encontrarse como colonias 
sciitarias o agrupadas. Con con los mismos colores 
de la forma ~ricltes. 

fl. ª9aricites forma dariat Mllne-Ed\·1ards y Haime 
Desarrolla grupos de láminas vertical~s, bifacia-
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les (con las copas en las dos caras), más o menos 
semicirculares, paralelas, unidas entre sí. Con 
radios no mayores de 15 cm. De color ocre, café 
o gris cenizo, desvanecidos hacia los bordes de 
la colonia. 

A. agaricltes forma carinata (Duchassaing y 
Mi che 11 ot i 1 ) 
Desarrolla una,lámina unifacial, a partir de la 
cual se originan en varios planos verticales de 
crecimiento lóbulos o láminas gruesas bifaciales 
en forma de carina. De color ocre claro, Jesva
necido hacia los bordes. 

~· agaricites forma hurnilis Verrill 
Desarrolla pequeñas láminas unifaciales, circula
res, ligeramente convexas con diámetros nunca ma
yores a los 8 cm. El corrallurn se extiende a par 
tir de un centro de fijación directamente sobre il 
sustrato. De color café oscuro, las crestas de -
lascolinas blancas. 

Copas: Dispuestas en hileras o grupos, en valles 
discontinuos rodeados por colinas paralelas a los 
bordes de la colonia. Con 4 a 5 copas por cm. los 
cálices miden entre 2 y 3 nm de diámetro (a exceQ 
ción de la forma humilis que presenta 5 a 7 copas 
por cm y cálices entre 1 y 1.5 ITTn de diámetro). 

Septos: En tres cielos ( 18 - 24 por cá 1 i e~ Márgenes 
lisos, superficie lateral espinosa. _ 

Colurnnella: Papillforme, aplanada lateralmente 
a veces subdesarrollada en forma de pequeños gra
nos, lo cual aparentemente depende de la forma y 
estado de desarrollo de las copas). 

Habi tat: 
~· agaricltes forma agarlcltes: Se encontró común 
mente en el arrecife posterior y en la pendiente -
arrecifa!. Tambi6n se observ6 pero con menor fre 
cuencia en la zona de rompiente donde desarrolla
pequeñas colonias incrustantes. 

A· agarlcites forma pur5urea: O~urre ocasionalmen 
te en zonas protegidas el arrecife posterior en
tre las ramas de Acro~ora p.l!l~ata y en las bases 
de Montastrea annülaris. Tambten se le encontró 
comunmente en la pendiente arreclfal entre los 10 
y 20 m de profundidad. 
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A. agarlcltes forma danai: Se distribuye común
mente en lugares protegTdos del arrecife posterior 
creciendo sobre restos de A. Talrnata u otros cora
les. Es abundante en los lím tes del arrecife pos 
terior con la laguna. -

!· agaricltes forma carlnata: Aparece raramente 
representada en el arrecTfe.posteri or y ocupa el 
mismo habltat qub la forma danal, sin Bnbargo,no 
forma grandes colonias. 

A. i!9._arlcltes forma humllls: se le encontró rara 
mente en lugares poco i JuniTnados tales corno cuevas 
o bien en las bases de grandes formaciones de A. 
palrnata y _t1. annularls. -

Agari.f.!~ teunifol :a (Dana, 1846) 
(Lám. 11 Fi gs. a-c) 

ATarlcla teunifolla (Dana). \'/ells, 1973, p. 25, 
F g. 13. 

Corrallum: Desarrolla pequenas láminas blfacla
les, erectas, onduladas, dispuestas en varios pla 
nos de crecimiento, divididas por hendiduras ver= 
ticales. La oarte viva de la colonia no rebasa 
los 10 cm de altura. De color ocre o café, des
vanecidos hacia los bordes de las láminas que son 
blancos. 

~: En grupos o hileras paralelos a los bordes 
de la colonia dentro de valles discontinuos, rodea 
dos por colinas unas más altas que otras. Con 4 a 
5 copas por cm. 

Se:ptos: En tres ciclos (20-21+ por cálice)t con 
las características del g6nero. Los primarios ca 
si igual de anchos que los lnterespacios, los teI 
cearios menos gruesos y altos. 

Columnella: Papiliformc, lateralmente aplanada. 

Hcibltat: Se encontró comúnmente en el arrecife 
posterior, en áreas protegidas. Generalmente de-
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sarrolla grandes colonias con dimensiones entre 
1 y 3 m sobre Jos restos pétreos de otros corales. 

Observaciones: A pesar de que A. teunlfolia es 
una espec1 e común en los arrecifes del Cari-
be, fué reportada en esta región hasta 1973 por 
Wells en Ja Isla de Jamaica. Esta especie tiene 
un cierto parecido con Agaricia agaricltes forma 
danai, la cual se distingue de A. teunifolia por 
no tener Ja hendidura y las láminas onduladas. 

Agaricia Jamarckl Mllne Edwards y Halme, 1851 
(Lám. 12 Figs. a,b) 

Agaricia Jamarckl Mllne Edwards y Haime. Wells, 
1973, p. 26, Figs. 8-10 (sinonimia). 

Corrallum: Sólo se encontró un desarrollo de va
rias láminas pequeñas semicirculares, unlfaciales 
con radios menores a 10 cm; identificables solo 
por las características de Ja copa. Wells (1973) 
en su descripción de esta especies, señala que 
llega a tener diá~etros de alrededor de 50 cm. De 
color ocre con tonos de café. 

' 
Tlpas: En hileras concéntricas a lo largo de va-

. s-contínuos, limitados por colinas bajas, anchas 
y de crestas romas. Algunas veces las colinas son 
casi imperceptibles. 

Septos: En tres ciclos (18- 24 por cálice), alter_ 
nos, de diferente tamaño, más delgados que los ln
terespaclos, 8 a 10 de Jos más Jar~os llegan a la 
columnella, La disposición superficial y poco in
clinada de los septos dan una apariencia estrellada 
a Ja copa. 

Columnel ta: Papl 1 iforme, lateralmente aplanada, 
iñe]or desarrollada que en las otras especies de 
Agaricia. 

Habitat: Se encontró únicamente en unos Islotes 
de coral, sobre la planicie de ar1?.na frente a la 
pendiente arrecifa], a una profundidad de alrede
dor de 25 m. 

,-.,,,,, 
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Agarlcla fra~I lis Dana, 1846 
( Lám. 13 F 1 gs . a, b) 

Agaricia fragllis Dana, 1846, p. 341 (descripción 
original). Verrlll, 1902 1 p. 142, Lám. 26, Flgs. 
la, 1 d) sinonimia).· Smith, 1948, p. 75.· Wells, 
1973, p. 25, Flg. 6 (+ var. contracta), (cilaves). 

Corrallum: Láminas delgadas (más delgadas que en 
~· agar 1 el tes forma Turpurea), genera !mente semi -
circulares, unifacla es, se extienden a partir de 
un centro de fijación. Alcanzan radios de hasta 
15 an y gruesos de 2 a 3 nm. De color café claro 
u oscuro. · 

Copad: Arregladas en hileras paralelas a los bor 
s e las colonias, en valles casi continuos 11~ 

mitades por colinas de la misma altura e inclina
das hacia los bordes de la colonia. Los cálices 
mi den a 1 redeidor de 2 mn de diámetro. 

Septos: 
11 cej. 
ño 1 más 
ri os de 

Delgados, en tres clcfos (18-24 por cá
Los primarios y secundarios de igual tama 
delgados que los interespacios; los terce~ 
menor altura. 

Columnella: Paplliforme, aplanda lateralmente o 
subdesarrollada. 

Habitat: Ocurre raramente en el arrecife posterior. 
Crece en cuevas formadas por grandes colonles de 
!1· annularis y ~· palmata. 
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a). 

b). 

~a .. S?C·._0r__:11.~0 •. ní~1 .. ,., .. 9.9.~J:.l~Ji~.2.. forma ag.ar.k.Lt..e..s. ( Li nnaeu s) : 
) u in situ X.2, Puerto Morelos, arrecife 

"parche" en Ta TagÜna; 3rn de profundidad; b) Ci!!ll -
ces, X 4. 
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a). 

b) 

'.'.~9.§fJS:.JD. '.l95'3.EJ.s:Jte2_ forrna l?l!..rn.u~ (Linnueus): 
a) Colonia L!!_ ~JX~ X.16, Puerto More los, pe!J 
diente arrecifa!, 20m de profundidad; b) Corrallurn 
X.28, Puerto Morclos, arrecife posterior. 
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a) • 

<~·< ·):·~'::.> .. / . 
. . .. .. ~-·-::i~it·~ . :_,_ _____ .. , ··-

b) • 

l\9.f!!:l:=.l9_ ~_gp_r_l~l!g?_ forma <..GlD~1j ( L i nn<ieus): a) 
Colonia in sltu, X.13, Puerto Morelos, arrecife 
postl·rior;- b)-·-c:i1 ices x 8. 
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a) • 

\;·, 

;, -~,/lt 

,.· 

I 

b). 

!~O_s1 . .ric;:J1!. Q9.?rill ... t~¿ forma º-i3.L.Lfu1.ta (Linnaeus): 
a) Colonia Lr.:i.. ~~ X.2, Puerto More los, arreci -
fe posterior,lm de profundidad; b) Cálices X 4. 
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a). 

b). 

f-10~..rJcia Q9.filc:J.J:.ü forma lwmili~ (linnaeus): aJ Colonia In situ X.6, Punta Nizuc; en cueva, 
arrecife posterior, 2m de profundidad; b) Cáli
ces X 4. 
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a). 

b), e). 

Urn i na 11 • f\_ga riel.-ª. ten u i fo .tlQ.. Dan a: a) C o 1 on i a .\.D. ~l.L'-:1_ 
X.1ro, Puerto Marcios, arrecifo posterior, 1.Srn 
de profundldad

4
· b) Sección de corral lum X.5; 

e) Cálices, X • 

< ;p 
. . ('.'.•" 

¡ 
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b). 

U1m i na l 2 • '.':19 <'!XJS:)..2. .L·~~i.i_i:JJ:~.!5L M • E • y H • : a ) Corra 11 um 
X~. Punta Ptempich, pendiente arrecifa! 25m 
de profundidad; b) Cá'lices, X 8. 
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a) • 

b) 

Ag_-ª_r:.l.sli!. ~L~!gi .. E2- Dan a: a ) e o rr al 1 um X • 4, Pue r -
to Morelos, arrecifo posterior, 1.Srn de profun
didad; b} Uilices X 11. 
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Género Helioseris (Ellis y Solander, 1786) 

Diagnosis: 

Crecimiento de la colonia por gemación extratenta 
cular. Frondas unifaclales. Septos en tres cicos, 
márgenes y superfi~ie lateral espinosa, Col~mnella 
ausente, 

Consideraciones taxonómicas: 

Este género es monoespecffico y tiene gran parecL 
do con el género Agaricia. Fué recientemente re
conocido por ~/ells (1973) para el área del Caribe. 

Helioserls cucullata (El lis y Solander, 1786) 
(lám~Figs. a, b} 

Diagnosis: 

Agaricia nobllis Verrill, 1902, p. 150. Smlth, 
1 948, p. 7 5 1 Lám . 7 . 

Agaricia 9:!.B1llat2 (Ellis y Solander). Almy y -
Carrl6n·Tor1rf~s, 1963, p. 147, Lám. 7a. 

Helioseds cucullata (Ellis y Solander). Wells, 
1 97 3 1 p • 2 5 , F i g • l 4 a , b , 

Corrallum: Desarrolla del~adas láminas unifaciales, 
de contorno irregular, scm1crrcular, o cfrcular, 
que se extienden directamente sobre el sustrato a 
partir de un centro de fijación; generalmente~!
diámetro de las colonias no rebasa los 20 cm. La 
superficie inferior de las láminas presenta estria 
clones (costillas). De color café oscuro, en oca 
siones los m~rgenes de los septos aparecen corno -
finas llneas blancas. 

Copas: Los cálices son de tamaño variable, entre 
2 y S nm de diámetro. La pared del lado externo 
de cada copa sobresaliente e inclinada hacia el 
borde de la colonia. Las copas tienden a separarse 
conforme aumenta Ja disti:lncia.al centro de fija
ción, formando grupos o copas solas. 
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Septos: En tres ciclos (18-24 por cállce). Márg~ 
nes-TTSos, a veces con pequeñas espinas Iguales-
ª las que se encuentran en la superficie lateral. 
Los septos que se encuentran en la pared exterior 
mejor desarrollados y sobresalientes, los de la -
pared interior menos desarrollados y se continuan 
para formar costillas en los espacios comprendidos 
entre las copas. 

Columnella: Ausente (esta característica la dis
tlngue cre-las especies del género Agaricia). 

Habltat: Se le encontró comúnmente en regiones -
protundas del arrecife posterior, principalmente -
en cuevas poco iluminadas formadas por grandes r~ 
mas de Acropora ealmata y masas de Montastrea - -
annularls. Tam6lén se le observó común-mente en la 
pendiente arrecifa! entre los 10 y ZO m de profu!l 
dldad, donde crece en lugares protegidos, entre -
formaciones de otros corales y cavidades del fondo. 
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a). 

b). 

Helioseris cucullatn (El lis 1' Solander): a) Co
r-raffiliñ--x:35-;---p¡_-;¡.;-t-aMuroma, cJr rec i fe pos ter i o r 
a l,5m de profundidud; b) Cálices X lt, 
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Familia Siderastreidae Vaughan y Wells, 1943 
Género Slderastrea Blainville, 1830 

Diagnosis: 

Colonias masivas o incrustantes, cerioldes. For
mación de la colonia por gemación extratentacular. 
Copas unidas por paredes bien def inldas formadas 
por anillos concéntricos de sinaptfcula (Wells, -
1956: 384). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Smith (1948) reconoce para el área del Caribe a -
dos especies: S. siderea, S radians y para el -
Brasi 1 a S. steflata. Wel Is (1973) reconoce a las 
dos primeras para Jamaica pero a~. radians con -
dos formas: radians y stellata. 

Siderastrea radians (Pal las, 1776) 
( Uirn. 1 5 F i gs • a -e) 

Madrepora radians Pallas, 1776 (descripción origi -
na 1). 

Siderastrea ~dians (Pallas). Verrill, 1902,1.. p. 
153, Lám. 30 F-rg:-1 (sinonfmia). Smith, 194ti, p. 
76 1 Lárn. 15. Squlres, 1958, p. 248, Lam. 35 Figs. 
1 -~. Lám. 36 Flg. 3 (sinonfmia). Almy y Carrlón
Torres, 1963, p. 148, Lám. 7 Flg, b. Reos, 1964, 
p. 9. Roas, 1 971 , p. 62, U1ms. 20, 21 • 

Corrallum: Desarrolla pequenas masas hemisféricas 
ligeramente convexas o incrustantes. Con dimensiQ. 
nes generalmente menores a los 20 cm. De color gris 
o café claros, con tonos de café oscuro. 

yopas: Poligonales, fntimamente unidas, de 5 a 6 
ados (más regulares que en~. sldereaJ. Los cá

lices miden entre 2 y 4 rrm de diámetro y de l .5 a 
2 mm de profundidad (las copas que se encuentran 
en los bordes de las colonfas a veces tienen cáll 
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ces con dimensiones menores). 

Septos: En cuatro ele los (48 a 50 por cál ice), -
los dos primeros ciclos de igual tamaño y llegan 
a la columnella; los restantes de menor tamaño. 
Unidos por anillos conc~ntricos de sinaptTcula. 
Los bordes de las copas son romos (el ángulo que 
forman los septos al unirse con los de copas ane
xas es mayor que en ~. siderea), 

Columnella: Poco desarrollada, papillforme, 

Habltat: Se encuentra ocasionalmente en el arre
cife posterior donde crece sobre fondos rocosos. 
También se distribuye comúnmente en Ja p1:!ndiente 
arrecifa! entre los 5 y 20 m de profundidad. 

Observaciones: Las especies del género Siderastrea 
son difrclles de diferenciar bajo el agua.~. radlans 
se distin~ue por desarrollar colonias y copas de -
menores dimensiones que las de ~. siderastrea y -
además se puede distinguir por tener los bordes r~ 
mas de las copas. 

Existen diferencias con respecto al número de ci -
clos y septos contados por diferentes autores. ~ 
Smith (1948) cuenta de 50 a 60 septos en 5 ciclos, 
eri tanto que Almy y Carrión-Torres (1963) seftalan 
48 en 4 ciclos; Squires por su parte, cuenta 48 o 
m~s en cuatro ciclos. En los ejemplares colecta
dos se observaron de 48 a 50 septos por cállce, -
correspondiendo el mayor número a las copas del ce~ 
tro de la colonia. 

Siderast:rea siderea (El lis y Solander·, 1786) 
Tlám.~16 Fígs. a,b) 

Madreeora siderea El lis y Solander 1786, p. 168, 
U1m, 9, F'ig:-2\descripción original). 

Siderastrea siderea (Ellis y Solander). Verrill, 
1902, p:l.51. Smith, 1948, p. 76 1 Uim. 10. Squlres, 
1958, p. 21.19, Lám. 36 Figs. 1 y 2 (sinonfmia}. 
Almy y Carrión-Torres, 1963, p. 148, Lám. 7 Flg. c. 
Roos, 1971, p. 63, Lám. 13 Fig. a,b. 
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Corrallum: Desarrolla masas hemisféricas, con di 
mensiones que pueden llegar hasta 80 cm. Tambiéñ 
se puede encontrar como pequeñas masas convexas o 
incrustantes. De color café rojizo oscuro o café 
con tonos de gris o lila claros. 

Copas: Poligonales, de lados Irregulares, (ntlma 
mente unidas por sus paredes, Miden entre 4 y 5-
rrvn de diámetro y 3 nm de profundidad (mayores que 
en _j_. rad i ans) • 

Septos: En cinco ciclos (50 a 60 por c~lice). Los 
márgenes más i ne 1 i nados que en ~· rad i ans, f i name!:!_ 
te aserradosy lateralmente espinosos. Los bordes 
de las copas agudos {el ángulo que forman los se~ 
tos al unirse con los de copas anexas es menor que 
en ~. rad i ans). 

Columnella: Poco desarrollada, papiliforme. 

Habltat: Se encontró comúnmente en el arrecife ~ 
posterior donde desarrolla grandes colonias hemis 
féricas sobre el fondo rocoso o en las praderas de 
Thalassia. También se observó en la pendiente ~ 
arrecifa! entre los JO y 20 m de profundidad como 
pequeñas colonias convexas. 



a), b) • 

e) • 

L.§mina 15. 
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Sid~.ras_trea_ radinns (Pallas): a) Corrallurn X.53, 
Puerto Morelos·~--pendiente arrecifa!, a 20m de 
profundidad; b) corra.1 lum ?.J..9.2-.[..?StJ:.@l!. ?Jdere_Q, X.53, 
Puerto Morelos arrecife posterior a 2m de profun-
¿ i dad; e) Cá 1 ices ~. rad i ~, X 1 O. 



'. ·~ 

Ltirn i na 1 6. 

80 

·--::--.y.~-., ... ' 
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. ' 

b) • 

Sidcrastrea sldcrea (El lis y Solander): a) Colo 
ñTa!_fi- ~J._~_"ü, -·x:-Tb,"°Puerto More Jos, arree i fe ~par
che~ 5m de profundidad; b) C~lices X 10, 
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familia Poritldae Gray, 1842 

Género Perite~ Link, 1807 

Colonias masivas, ramificadas o incrustantes. Co 
pas hasta de 2 mm de diámetro. Con sólo dos cl-
clos septales. Septos formados por 3 a 4 trabéc.!:!_ 
las (Wel Is, 1956: 393). 

Consideraciones Taxonómicas: 

Di agnos l s: 

Smlth (1948) reconoce a P. astreoides, P. porites, 
P. furcata, P. brananeri-y P. divarlcata e indica 
"que esta ultTma posiblemente sea una variedad de 
P. furcata. Squlr~s (1958), Almy y Carrión-Torres 
T1963) y Roos (1971), consideran a las formas ra
mificadas del género Porites como variedad de P. 
P.Qcite~, en tanto que Wells (1973) las considera 
como especies. 
Siguiendo el criterio de Smith y Wells en el pre
sente trabajo se reconocen como especies. En el 
área de estudio ocurren todas las especies con -
excepción de f. brananeri. 

Perites astreoides Lesueur, 1820 
(Lám. 17 Figs. a,b) 

.Porites astreoides Lesueur, 1820. Verri11, 1902J.. 
p. 160, Lam. 31, Fig. 4 (sinonimia). Smfth (194ti), 
p. 77, Lám. 19. Squires, 1958, p. 250, Lám. 18 
Fig. a, Lárn. 19 Fig. a. 

Corrallum: Desarrolla generalmente masas redondas 
cubiertas por montículos, platos ligeramente cónc.@_ 
vos o pequeñas incrustaciones. Las dimensiones do 
tas colonias no rebasan Jos 40 cm. De color amarf ~ 
llo limón o café oscuro. 

Copas: Cálices de forma circular de 1 nm de diá
metro, poco profundos, de paredes porosas. 
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Septos: En dos ciclos (12 por cálice), lateral
mente espinosos, algunos de los septos del primer 
ciclo presentan pall y dos tubérculos espinosos 
en sus márgenes, uno en el borde del cálice y -
otro antes del pali. Los pall tienen aspecto de 
cuerpos espinosos. 

Columnella: Aparece como un cuerpo delgado erec
to y espinoso, generalmente está poco desarrolla
da. 

Habitat: Se encuentra comúnmente en el arrecife 
posterior, donde crece entre las praderas de 
Thalassia o sobre fondos rocosos. Las colonias 
en forma d~ plato son menos comunes y se encuen
tran en la~ bases de M. annularis y A. palmata. 
También se distrlbuye-comunrnente en Ta pendiente 
arrecifa! entre los 10 y 20 m de profundidad don
de desarrolla pequeñas colonias de color café os
curo. 

Porites porites (Pallas, 1766) 
(Lám. 18 Figs. a,b,c) 

Madrepora porites Pallas, 1776, p. 324 (descrip
ción original). 

Perites polymorpha Link. Verri 11, 1902, p. 158, 
Lám. 31 F i gs. 3 ;-J a. 

Porites perites (Pallas). Smith, 191~8, p. 78, 
Láms. 13 y 14. Squlres, 1958, p. 251, Lám. 38 
Figs. 1-3, Lám. 39, Fig. 1 (+ var. clavarla, + 
var. furcata, + var. divaricata). Roos, 1971, 
p. 58-59, Lám. 16, Figs. a, b, Lám. 17, Figs. a, 
b (+ var. clavarla, + var. furcata, + var. 
divaricata). 

Corrallum: Ramificado. Puede encontrarse forman 
do ramilletes sueltos o como grandes ~npalizadas
(Lám. 18 Figs. a y b). Las ramas son cilíndricas, 
estas se bifurcan en varios planos, con una tende11 
cia aplanarse en el plano de bt-furcación; el dlámf: 
tro varfa entre 1.5 y 2.5 cm, las colo~ias presen-
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tan poca variación en sus dimensiones a lo largo 
de las ramas. Las ramas pueden terminar de manera 
roma o puntiaguda. De color café claro o gris con 
tonos 111 as, po 11 pos b 1 anc:os. 

~: De forma circular. Con alrededor de 2 mm 
de diámetro, poco profundos (mayores que en las 
otras especies de Perites). 

Septos: En dos ciclos (12 por cálice). Lateral
mente espinosos con dos protuberancias en sus már 
genes, uno en el borde del cálice y otro antes -
del pali. Los del segundo ciclo se fusionan al 
nivel del pali con los del primer ciclo, continuán 
dose hasta la colurnnella con Ja cual se fusionan.
El primer ciclo con pali (6 en total). 

Columnella: Se desarrolla como un cuerpo erecti 1 
espinoso a la misma altura que los pali, en oca
siones es poco desarrollada. 

Habitat: Se encontró comúnmente en el arrecife 
posterior, donde desarrolla grandes acumulaciones 
en los lím~tes con la zona de A· palmat~. También 
se encontro en 1 a pendí enu~ arrect fa 1 entre 1 os 15 
y 20 m donde desarrolla pequeños ramilletes suel
tos (Lám. 18 Flgs. a y b). 

Porltes furcata (Lamarck}, 1816 
(Lám. 19 Flgs. a-e) 

Perites Q.Qrites var. furcata (Lamarck). Squires 
1958, p. 2"52,""Lám. 39 Flg. 1 (sinonimia). Almy 
y Carrión Torres, 1963, p. J/+9, Lám. 9 Flg. b. · 
Roas, 1971, p. 59. 

Perites furcata (Lamarck). Smlth, 1948, p. 78, 
Lám. n.----

Corrallum: Ramificado. Desarrolla pequei'los raml 
lletes o grandes empalizadas. Las ramas están lT 
geramente aplanadas en el plano de bifurcación y
miden entre 8 y 15 rrvn de diámetro (menos gruesas 
que las de f. porites), frec:uentemente con una~ 
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terminación bifurcada. De color amarillo limón, 
rara vez de color café claro o gris. 

Copas: Circulares, entre 1.5 y 2 nvn de diámetro 
{menores que los de f. perites). 

Septos: En dos ciclos (12 por cál ice), porosos y 
espinosos. Los del erimer ciclo presentan pali 
(generalmente entre 3 y 6). 

Columnella: Se encuentra como un cuerpo eréctil 
espinoso, generalmente subdesarrollado. 

Habitat: Se encontró com(inrnente en el arrecife 
posterior, donde desarrolla pequeños ramilletes 
sobre el fondo rocoso entre corales de mayor ta
maño. También se halló en una ocasión formando 
grandes empalizadas en aguas someras de la laguna 
entre Jos pastos de Thalassia. 

Perites divaricata Lesueur, 1820 
( L ám . 2 O_ F i g s . a- e ) 

Perites porltes var. divaricata (Lesueur). Squires, 
1958, p. 252, Lám. 38 Fig. 3 (sinonimia). Almy 
y Carrion-Torres, 1963, p. 149, Lám. 8 Fig. b.-
Roos, 1971, p. 59. 

Perites divaricata (Lesueur). Smith 1948, p. 78. 

Corrallum: Ramificado, las ramas tienen alrededor 
de 6 nm de diámetro (menor que en f. furcata), el 
cual es constante a lo largo de las ramas. De co 
lor amarillo limón en aguas someras, ocre claro o 
café oscuro en aguas profundas. 

Copas: Con diámetros de 1 a 1 . 5 rrm de menor tam!! 
ño que en f. furcata. 

Septos: Menos desarrollados que en f. furcata. 

Columnella: Subdesarrollada. 
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Habitat: Se encontró raramente cerca de la playa 
entre Ja Thalassta formando pequeños ramilletes -
de dos o tres ramas, las cuales en ocasiones est~ 
ban semicubiertas por arena. También ocurre rar~ 
mente en el arrecife posterior y en la pendiente 
arrecifa! entre los 10 y 20 m. 
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b). 

•j',,. 
.... •;30.il 

Porites astreoides Lesueur: a) Colonia in ?.itu X.26, 
f>üerl:o-l·lorcTos·-;-ar-,.ec; fe posterior en los 1 rmi tes 
con la lc:iguna, 1,Sm de profundidad; b) Cálices, X 10. 
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e). 

b). 

. • -,¡~ ..,. "'" 

f: .llt r•._,. 

.. , 1'' ···'<' :~.;¡ 
"' 'i .;¡" 

'··. / .. :t "'~ .. 

Po_[ites r.n.r:Ltes (Pal las): a) Colonias 11:!.. sítu 
X.13, Puerto Moreloó., ;:irrecife posteríor,5mde 
profundidad; b) Colonia in situ'X 16, Puerto 
More los, pendiente arrecfT.:il-;-~·a 15m de profundi ~. 
d¿¡d; e) Cálices X 10. 
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a) • b). 

e). 

l~mina 19. Po_rl_!:_!:!_?_ furc_at_§.. Lesucur: a) C:.>lonia lD .. ~itu X.1, 
Punta Marornc:i, laguna a Srn de profundid<Jd;b) Co 
Jonia~ ~.l.1.!:!. X.23, Puerto Morelos, arrecife pos 
terior a lm de profundidad; e) Catices X 10. 
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Lárninn 20. 
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Pori te.?. .. ~.lY.i3I.i~~--~1~~"l. Lcsueur: a) Corrc:il lum 11 reptante
1

' 

X .. ~·5-; Playo de 1 Can>1en, cerca de la pl.1ya, Sm de 
profundidad; b) Corrallurn X.5, Puerto Morelos, peQ 
diente arrecifal, 20m de profundidad; e) CAilees 
X 10. 
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Faviidae Gregory, 1900 
Favii!_ Oken, 1815 

" 

Corrallum plocoide, masivo, foliaceo o incrustan 
te, Crecimiento de la colonia por gemación mono
ª trlestomodeal. Copas permanentemente monocéri
trlcas. Columnella trabecular, esponjosa (Wells, 
1956: Li02). 

Consideraciones taxonómicas: : 

Diagnosis: 

Smith (1948) reconoce solamente a[.. fragum para 
Bermudas, Bahamas, Florida y en general para el 
Caribe, Asimismo reconoce a F. conferta, [.. gravlda 
y f... leptophyl la para Brasl l.-

Favla fraqum {Esper, 1797) 
( Lám • 2 1 F i g s • a , b ) 

Madrepora f ragum Esper, 1797, p. 79, Lám. 54 (de§.. 
crlpción original). 

Favla.graqum (Espe:). Verrill, 1902, p. 90, Lám, 
rr;-f1gs. 1, 2. ·Sm1th, 1948, p. 79, lám. lb y 17. 
Squires, 1958, p. 253, Lám. 34 Figs. 2 y 3 (sino
nimia). ·Almy y Carrión-Torres, 1963, p. 150, Lám. 
10 Fig. c. 

Corrallum: Desarrolla pequenas masas hcmlesfirlcas 
o ligeramente convexas, generalmente con dimensl~ 
nes alrededor de 5 cm. De color ocre o café claro, 
las copas oscuras con los bordes de los cálices -
claros. 

fopas: Cálices de contorno circular, elrptico o 
rregular; diámetros mayores entre 5 y 6 mn, los 

menores entre 4 y 5 nm. A veces las copas presen. 
tan dos o tres centros. 
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se4tos: En cuatro ciclos, incompletos (entre 36 
y O por cá1ice). Márgenes dentados, superficie 
lateral espinosa. 

Columnella: Ancha,de apariencia esponjosa. 

Habita: Se encuentra comúnmente en el arrecife 
posterior. Crece sobre el fondo rocoso o sobre 
los restos pétreos de otros corales, princlpalmen_ 
te sobre los de ~. E!,?lrnata. 
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a). 

b). 

Uimina 21. f..ª-YJ..fJ_ (E!?..9lJ.CJ2. (Espcr): a) Corral lurn X 2, Punta 
Brava, arrecife posterior, 2rn de profundidad¡ 
b) Cálice:s X 10. 
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Género Q.!..Qlorl.Q. MI lne-Edwards y Halme, 1848 

Corrallum masivo, rncandrolde. Crecimiento de la 
colonia por gemación poliestoniodeal intrarnural, 
ramificación lateral y terminación bifurcada. 
Presenta serles largas de colinas gruesas, sepa
radas por arnbulacra en algurws de las especies. 

Colurnnella trabecular, continua (Hells 1956:lf02). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Para este género se reconocen tres especies 
Q. clivosa, Q. ~trigosa y Q. Jabyrinthiformis. 

Diploria clivo?.2_ (El lis y Solander., 1786) 
(Lám. 22 Figs. a, b) 

Madrepora clivosa El lis y Solander, 1786, p. 163 
(descrTµcion original). 

Meandra el 1 vos a (E 11 is y Sol ander). Verri 11, 1902, 
p. 78. . 

Diploria clivosa (Ellis y Solander). Smith, 1948, 
p. 80, Láms:--~y 20. Squires, 1958, p. 253, Lám. 
42 Fig. 2 (sinonimia). Almy y Carrión-Torres, 
1963, p. 151, Lám. 10 Flg. b. Roos, 1971, p. 69, 
Lám. 23 Fig. b. 

Corrallum: Desarrolla generalmente masas planas 
o lf gerañiente convexas, ocasionalmente de forma 
irregular con protuberancias, se encuentra firme
mente sujeto al fondo en toda ta extensl6n de su 
base. Las colonias miden generalmente alrededor 
de 1 m de diámetro. De color gris con tonos café 
y verdes u ocre claro. 

c¡pas: Meandroi des. Va 11 es i nt errumpl dos, muy s nuosos (más que en l <ls otras especies del gén~ 
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ro). Miden entre 3 y 4 nm de ancho (dimensiones 
menores que en las otras especies del género). 

Septos: En dos serles alternas de diferente ta
mano (entre 30 y 40 por cm). Los más grandes pre 
sentan lóbulos paliformes y llegan a la columne1Ta. 
Sobresalientes y continuos sobre la colina, forman 
un borde agudo. Lateralmente espinosos, márgenes 
dentados. 

Columnella: Bien desarrollada y continua, consti
tuida por trabécula retorcidas, de apariencia es
ponjosa, de 1 rrvn de ancho. 

Habitat: Se observó comúnmente en el arrecife pos 
ter1or, donde crece sobre fondos rocosos. Tambiéñ 
se le observó en la pendiente arrecifal entre los 
3 y 10 m de profundidad, donde el efecto del olea 
je sobre el fondo aún es notable. -

Diploria strigosa El lis y Solander, 1786 
(Lám. 23 Figs. a, b) 

Madr(aora cerebrum El lis y Solander, 1786, p. 
Tb.rl escrípclón original) 

Meandra cerebrum (Ellls y Solander). Verrill, 
1902, p. 74, Lám. 10 Fig. 4, Lám. 12 Flg. 4, Lám. 
14 Fig 4 y 5 . 

Diploria stri~osa (Ellis y Solander). Smith, 1948, 
p. 81, Lám. 2. Squires, 1958, p. 253, Lám. 42 
Fig. 1 (sinonimia). Almy y Carr1ón-Torres, 1963, 
p. 151 , Lám. 1 O F i g. b. · Roes, 1964, p. 11 . 
Roos, 1971, p. 70, Lám. 29 Flgs. a,b. 

Corrallum: Desarrolla masas hemisféricas, con di 
mens1ones que generalmente no rebasan 1.5 m. De
color ocre claro, café oscuro, en ocasiones los -
valles son verdes. 

Copas: Meandroides. Fonnan valles contfnuos más 
o menos sinuosos que eventualmente se interrupen, 



Diagnosis: 

- 95 -

a veces casi rectos, de 7 mn de profundidad y de 
4 a 10 m:n de ancho. Las colinas miden alrededor 
de 4.5 nm de grueso, a veces con una ranura que 
las recorre longitudinalmente. 

Septos: En dos series alternas de diferente ta
mano {15 a 20 por cm). Los septos de mayor tama 
ílo presentan lóbulos pallformes y llegan a la -
colurnnelJa. Márgenes dentados, superficie late
ral espinosa. Sobresalientcs,contínuos sobre la 
colina. 

Columnella: Continua, formada por trabéculas re
torcidas, de apariencia esponjosa. 

Habltat: Se encuentra comúnmente en el arrecife 
posterior, donde generalmente crece sobre el fondo 
rocoso. También se le observó ocasionalmente en 
la pendiente arrecifa) desarrollando pequeñas co
lonias convexas. 

Q!.Elorla labyrinthiformis (Linnaeus, .1758) 
(Lám. 24 Figs. a, b) 

Madrepora labyrinthiformls Linnaeus, 1758, p. 794 
TCJescrlpcion original). 

Meandra ~rlnthlformis (Linnaeus). Verrlll, 1902, 
p. 76, Lam. 10 Fi~---Y:--

Dl ploria labyrinthiformis (Linna~us). Smith, 1948, 
p. éll, Lám. 21. Almy y Carríón-Torres, 1963, p. 
151, Lám. 32,Fig. a. Roas, 1964, p. 10. Ross, 
1971, p. 71, Uím. 32 Flgs. a, b. 

Corrallum: Desarrolla masas redondas o hemisféri 
cas, con dimensiones generalmente menores de 1 m~ 
De color ocre claro con tonos amarillos o café, 
los valles oscuros a veces verdes. 

L>ea~: Meandroi des. Forman va 11 es retorcidos, en 
o"casrones casi rectos en los bordes de la colonia, 
miden entre .5 y 1 cm de ancho y .5 cm de profun· 
dldad, Las colinas son gruesas, entre 1.5 y 2 cm 



- 96 -

de ancho, con una ranura poco profunda (ambulacrum) 
de 5 a 8 mm de ancho. Este último carácter distln 
gue a esta especie de las otras del género DiplorTa. 

Septos: En dos series alternas de diferente tama
ño (entre 14 y 17 por cm), los de mayor tamaño pre 
sentan lóbulos paliformes y llegan a la columnelli, 
(más gruesos que los de D. strlgosa). Márgenes den 
tados, los dientes de la-parte superior del septo 
sobresalientes, dirigidos oblicuamente hacia arriba 
no se unen con los de valles contíguos por la pre
sencia del ambulacrum. Superficie lateral espino
sa. 

Columnella: Tiene entre 2 y 3 mn de ancho, forma
da por trabéculas retorcidas, de apariencia espon
josa. 

Habl tat: Ocurre comúnmente en 1 a pendl ente arreci 
fal, en profundldaes mayores a los 10 rn. También
se le encontró ocasionalmente en el arrecife 11 par
che11 de la laguna. 
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.J) • 

QJ.El.~!~J .. ~~ <;:Jl1,tr.>_S..§_ (El lis y Solander): a) Colonia 
L!l. ?.}!~ X .13, arrecife p~ister i or, 1 .Sm de profun. 
didad; b) Ctilices X 3. 
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a) • 

Lárn i na 23. QleJ or i a ~.!_r i gosa ( D.::ina): a) Colon r a .Lr:l ~]tu X. 06 
Puer=tOMorefos, arrecife posterior, 1.20mde pro
fundidad; b) C~lices X 3. 
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a). 

b). 

L~mi na 24. !!..LID.9!.].Q .L~!?.1'.J.:JotbLf9rr1:i.ü .. ( Li nn.:ieus): a) Co 1 on i a 
in si tu X.I, Puerto More los, arrecife ''parche", 
4nide--profundidild¡ b) Cálices X 1.5. 
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Género Mani ci na Ehrenberg, 1 834 

Formación de la colonia por gemac1on lntramural, 
la cual procede en dos direcciones a partir del 
centro madre, resultando en una ramificación y bi 
furcación de las series. Presenta arnbulacra. -
Los septos de mayor tamaño con lóbulos pequeños 
internos. Colurnnella trabecular (Wells 1956: 
403). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Srnith (1948) reconoce 
para Florida, Bahamas 
Wells (1973) reconoce 
mera con dos formas: 

a M. areolata y M. rnayorl 
y en general para el Caribe. 
para Jamaica solo a la pri
areolata y mayori. 

Manicina areolata Linnaeus, 1758 
(Lám. 25 Figs. a-c, Lám. 26 Figs. a,b) 

Madrepora areolata Linnaeus 1758, p. 759 (descri.Q. 
ción orlg"l naT). 

Meandra areolata (Linnaeus). Verrill, 1902, p. 81, 
Lám. 11 Fig. 1, 2, Lárn. 12 Fig. 1-3 (sinonimia). 

Manicina areolata (Linnaeus). Smlth, 1948, !?· 83, 
Lám. 25"", ~2.7-:- Almy y Carrión-Torres, 1963, p. 
152! Lám. 11 Flg. b (+ var. hispida,+ var. l~xi
fol1a, + var, mayor!).· Ross, 1971, p. 72, Lam. 
35 Figs. a, b. 

Corrallum: Presenta dos formas: 

M. areolata forma areolata (Linnaeus): 
ITesarrolla colonias de contorno ovalado y superfi 
cie convexa. En la base presenta un pegueño ple
de forma cónica. El diámetro mayor comunmente no 
rebasa los 10 cm y el menor los 5 cm. De color -
ocre claro con tonos café, los valles en ocasiones 
se observan verdes. 
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tl· areolata forma mayoJ:l Linnaeus 
Desarrolla colonias redondas casi hemisféricas, Ja 
base es plana. Las dimensiones no rebasan los 15 
cm. De color ocre claro a veces con tonos claros 
de café. 

Copas: En la forma areoL~él son contínuas, forman 
un valle longitudinal del cual parten perpendicu
larmente ramales hacia los bordes de la colonia. 
Las colinas separadas y perpendiculares a Jos bar 
des de Ja colonia. Los valles tienen entre 12 y 
24 rrm de ancho. 
En 1 a forma mayor i las copas son meandroi des. For_ 
man val les largos y sinuosos casi completamente in 
terconectados, miden entre 12 y 20 rmi de ancho y~ 
10 nm de profundidad (Lám. 26 Fig. a,b). 

Septos: En dos series alternas de diferente tama
ño (12 a 18 por cm). Los de mayor tamaño con un ló 
bulo paliforme prominente. Los márgenes con dien
tes delgados erectos de tamaño variable. Superfi
cie lateral espinosa. Continuos sobre la colina, 
a veces separados por una ranura. 

Columnella: De apariencia esponjosa, contin:.ia, con 
2 a 4 mm de ancho. 

Habitat: La forma areolata se encuentra comúnmen
te entre la Thalassia y otros pastos marinos, cer
ca de la playa, hasta profundidades de 2 m. Crece 
sobre sedimentos, los cuales a veces cubren parcial 
mente al corrallum. También se le encontró ocasto':" 
nalmente en la pendiente arrecifa! entre Jos 15 y 
20 m, donde crece sobre pequeños bancos de s edi men 
tos. 
La forma !Jlª'i'.ºri se encontró raramente en el arreci 
fe posterior, CJonde crece fija al fondo o a Jos -
restos pétreos de otros corales. 

Observaciones: La Ora. Lang (comunicación perso
nal) indica que para Ja distinción de las dos for 
mas se ha adoptado el criterio de Incluir a las • 
colonias fijas a un sustrato en la forma mayori. 
Sin embargo a pesar de que esto sucede en la mayo 
ría de los casos, se observaron colonias en el -
área de estudio creciendo sobre sedimentos con las 
caracteri'sticas de la for·ma ma]'.orl (Lám. 25). 
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b) • 

e). 

Manicina areolata (Linnaeus): a) Colonia in situ 
D7f.f~_ªreo1~ forma ern9J.at.Q, Puerto Morelos, 
Laguna, cerca de la playa, a t .Sm de profundidad; 
b) t_'!_. __ 2_re.QJ at_a._ forma !1.!QY.Dr i ; X. 2, rn i sma 1 oca ti dad; 
e) Cálices X 2. 
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a) • 

Lamina 26. Mnnicina ar~olata (Linnacus): a) Corrallum X,6, 
"[;_~i~~:Qi_;1_t:Q.for-,;;¿1 ~!L.'~?li.)_tq_!. Punta Maroma, pen
diente ~rrecif~I. 20m de profundidad; b) Corra· 
llum X.6, M. ¿¡reolata forma rp¡;v9ri, Punta Nizuc, 
a rrcc i fe pcJst e·r··¡ a·r--;-Tm de profundidad. 
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Género Colpophyllia Milne-Edwards y Haime, 1848 

Diagnosis: 

Corrallurn meandroide. Crecimiento de la colonia 
por gemación intramural con bifurcación terminal. 
Colinas discontinuas, raramente con ambulacra. 
las serles de copas comúnmente discontfnuas con
uniones laminares. Septos con lóbulos muy peque
ños o sin ellos (Wells, 1956: 403). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Para e$te género Srnith (1948) reconoce para la re 
gión del Caribe a dos especies: ~. natans y -
C. amaranthus. Esta última ha sido considerada 
actualmente como un estado Inicial de desarrollo
de la primera, Wells (1973) reconoce para Jamai
ca a g_, natans y a t. breviserialis. 
En el área de estudio se encontraron colonias de 
t. natans que presentaban copas monocéntricas, -
car~cter propio de t. breviserialis. Solamente -
se tuvo la oportunidad de colectar a la primera y 
de fotografiar a la segunda.(Lám. 27, Figs. b, dJ 
razón por la cual sólo SE diagnostica a t. natans. 

Colpophyllia natans (Muller, 1775) 
(Lém. 27, Figs. a-c) 

Colpophyllia natans {Muller). Smith, 1948, p. 83, 
Lam. 23. · ·Almy y Carrlón-Torres, 1963, p. 73, Lám. 
33, Figs. a, b. 

Corral l.!:!ffi.: Desarrolla grandes masas heml sféricas, 
convexas ó irregulares. Con dimensiones que gen~ 
ra lemente no rebasan a 1 .5 m. 

Copas: ContTnuas, meandroides. Forman valles lo_ 
terrumpidos, sinuosos o casi rectos. Los valles 
miden entre 15 y 20 rrm de ancho. Las colonias mL 
den de· 15 a 22 mm de ancho en la base; en su parte 
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posterior presentan una ranura que las recorre a 
lo largo. De color café oscuro con tonos de ocre, 
en ocasiores los valles son verdes. 

Septos: En dos serles, casi del mismo tamaño -
(entre 8 y 9 por cm}. Los márgenes se encuentran 
finamente dentados y la superficie lateral espin~ 
sa. 

Columnella: trabecular, no muy aparente, 

Habitat: Se observ6 comúnmente en el arrecife -
posterior. Crece junto a colonias de~. annularls 
en los lfmites con la laguna entre la Thalassia, 
También se encontró comúnmente en la pendiente -
arrecifa!, donde desarrolla grandes colonias con
vexas entre colonias de octocorales u otros hexa
corales en profundidades que fluctúan entre los -
l O y 20 m. 
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a). b). 

e) • d). 

Uimina 27. ~9.Jp9p~1yJJ __ i_ª- ~1_?tar1.~- (Mu! lcr): a) Colonia _Í_!~. si tu 
X.1, Punta M;:iroma, pendiente arrecifa!, 15m. de 
proft:nd i dad; b) ~EJJ?2P.11Y.JJJ.~ Y.LC:.Y.LS._<,;_r:_i_<1_IJ1_?_, Mi 1 ne 
Ed1r1ards y Haime, colonia J.fl ?J.J.!:!.. X.ti, Purüa Nizuc, 
arrecife posterior, 2m de profundidad; e) Callees 
de C. Q.Q_t.:;_ns X 2; d) Cálices de C. _QLQ.Y.L5s;_rJ.tlLLs 
X.4. 
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Género Montastrea Blainville, 1830 

Corrallum plocoide, masivo 6 incrustante. Septos 
regularmente dentados. Columnella trabecular - -
(Wells, 1956: 403). 

Consideraciones taxonómicas: 

Smith (1948) reconoce para las Bermudas, Bahamas 
y en general para el Caribe a ti· annularls, - - -
ti· cavernosa y para el Brasil a ti. brazileana; -
tamffin reconoce a ti· asperta para la cual no in-
dica localidad. Almy y Carrión-Torres (1963) ade 
m~s de las dos primeras especies arriba menciona7 
das, señalan la existencia de colonias con las -
caracterfstlcas de M. brazi leana (ver observacio-
nes M. cavernosa) eñ los arrecifes de Puerto Rico. 
Welli y Lang (1973) en su lista de especies para 
Jamaica, sólo reconoce a t1_. annularis y a ~. cavernosa. 

Mor.tastrJli!. ª1Jnularis (El lis y Solander, 1786) 
( Uim. 2 8, F i g s • a , b) 

Diagnosis: 

Madrepor~ annularis El lis y Solander, 1786, p. 169 
(descripción orig.inal) • 

• 
Orbicella annularis (Ellis y Solander). Verrill, 
1 902 , p • 94 , Lám • 1 5 , F i g • 1 , 2 ( s 1 nen i mi a ) • 

Montastrea annularis (Ellis y Solander). Smith, 
1948, p. 85, Lám. 31. Squires, 1958, p, 256, L~m. 
40, Fig. 3 (sinonimia). Almy y Carrlón-Torres, 
1 963, p. 1 54, Lám. 14, F i g. a. Roos, 1 ~64, p. 11 , 
L~m. 11. Roos, 1971, p. 65, Lám. 32, F1gs. a, b. 

Corrallum: Desarrolla grandes colonias masivas, 
hemisférlc.as, cónicas 6 ligeramente convexas. Con 
dimensiones que por lo general fluctaan entre -
1 y 3 m. De color gris, ocre claro, café oscuro, 
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amari 1 lo 1 lmón 

~: Sobresalientes, cálices circulares. 
diámetro del cáliz.varra entre 2 y 3 rnrrvn 

E 1 -

Septos: En 3 ciclos (21f por cáliz), el primer y 
segundo ciclo llegan a la columnella. Márgenes· 
dentados sólo en los dos primeros ciclos¡ superfL 
ele lateral finamente granulada. Sobresaliente~; 
forman costillas que se unen a las costillas de
las copas anexas sobre el coenosteum. 

Columnella: Trabecular, aparente. 

Habitat: Se encuentra abundantemente en el arre
cife posterior. Su presencia caracteriza a una -
zona en los lfmites con la laguna. También se en 
contró comónmente en la pendiente arrecifal donde 
desarrolla pequeñas colonias convexas; asr como -
grandes colonias hemisféricas o cónicas. 

Montastrea cavernosa (linnaeus, 1776) 
( Lám. 2 9, F i gs. a -e) 

Madrepora cavernosa Linnaeus, 1776, p. 1276, - -
(descripción or1g1nal). 

Orbicella cavernosa (Linnaeus). Verrill, 1902, 
p • 1 02 , ( s i non i mi a ) • 

Montrastrea cavernosa (Linnaeus). Srnith; 1948, -
p. 86, Lam. 33. Squlres; 1958, p. 255, Lám. 40, 
Figs. 1. 2, (sinonimia). Almy y Carrión-Torres, 
1 963, p. 1 54, Lám. 1 t¡, F i g. b. Roos, 1 964, p. 11 • 
Roas , 1 971 , p. 66, Lám. 22, F i g • e, Lám. 2 3 • 

Corrallum: Desarrolla masa redondas ó"cónlcas, -
con dimensiones que generalmente no rebasan los -
1.5 m. De color olivo, gris o café oscuro, 

í.oeas: Cálices circulares, con 5 a 6 nm de diám~. 
~ro, sobresalientes. 
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Septos: En cuatro ciclos (a veces incompletos 
generalmente alrededor de 48 septos por cállce), 
los tres primeros ciclos llegan a la columnella. 
Márgenes flnan~nte aserrados. Sobresalientes so 
bre el borde del cállce; desarrollan costillas.-

Columnnella: Trabecular, aparente. 

Habltat: Se observaron colonias ocasionalmente -
en el a"rreclfe posterior, Se encontró comúnmente 
en la pendiente arrecifa!, donde las colonias pr~ 
sentan dimensiones mayores que en el arrecife po2_ 
terlor. 

Observaciones: Se colectaron colonias generalmen_ 
te pequeñas, con dimensiones menores a los 20 cm, 
las cuales presentaban cálices con diámetros ma
yores a Jo normal (Lám. 29, Figs. c, d). Smlth, 
(1948) describe a M. braziliana Verrlll, Indican
do q.ie difiere únicamente de M. cavernosa por te
ner sus cálices de mayor tamafu:>. Almy y Carrión
Torres (1963), también observan lo anterior y des 
criben en base a una comunicación personal con eT 
Dr. Wel Is, ,reconocerla como tj_. cavernosa 



L~mina 28. 

l lo -

a) • 

b) • 

Montastrea annularis (El lis y Solander); a) Col~ 
ñl""a--Tñ-·sTt-u··y~r6·;···ruerto Morelos, arrecife 11 par-
chc:.11·~--1úii-cie- profundic'ad; b) Cálices X 3. 



111 

a). 

it 'P'' r .,.4 

'! r \i· 1 •!/ ' ;;. c.¡ 
¡·~ ~v.'' 

·~·. 
t\V,'· 

b) • e) . 

Montastrca cavernosa (Linnncus): a) Colonia in 
Sftl:í-·x·~¡y~· filíél:·-to r~fore los, pendiente arree i fáT, 
rsrn-de pr·ofundidad b) Uilices X 2, ºtamai'\o nOI"" 
rna l 11

,; e) Cá 1 ices X 2, mayor tamaño, de otra co 
Jonia, "anormales". 
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Género Solenastrea Mi lne-Edwards y Haime, 1848 

Diagnosis: 

Similar a Montastrea, pero con el coenosteum vesi -
cular, casi siempre sin costillas. Los dos prim~ 
ros ciclos septales presentan lóbulos paliformes 
(We 11 s , 1 95 6: 406) • 

Consideraciones taxonómicas: 

Para este género Smlth (1948) reconoce a s. hyades 
y a s. bournoni para Florida y en general-para el 
Caribe. 
En el área de estudio solo se encontró a~. bournoni. 

So1enastrea bournoni Milne-Edwards y Haime, 1848 
(Lám. 30 Flgs. a, b) 

Diagnosis: 

Solenastrea bournoni Mi lne-Edwards y Haime, 1848 
(descripción orlglnal), Smith, 1948, p. 84. Almy 
y Carrlón-Torres, 1963, p. 154, Lám. 13 Fig. b, 
Roos, 1971, p. 67, Lám. 24 Fig. a, Lám. 25 Fig. b. 

Corrallum: Desarrolla colonias 
forma de domo. Con dimensiones 
no rebasan los 40 cm. De color 
café oscuro. 

hemisféricas o en 
que por lo general 
blanco, cálices -

Copas: Cálices circulares, a veces irregulares. 
Los cálices miden entre 2 y 2.5 rrrn de diámetro. 
Separados entre 1 y 2 nm. 

~~tos: En tres ciclos (24 por cálice). Los dos 
primeros ciclos llegan a Ja columnella y presentan 
lóbulos palrformes; los del tercer ciclo son más 
cortos. Márgenes aserrados, costillas cortas; s~ 
perficie lateral finamente granulada. 

Columnella: Aparece como un pequeño tubérculo. 
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Habltat: Se observó raramente en la pendiente -
arreclfal a profundidades entre los 10 y 20 m. 
También se observó en una ocasión una gran colonia 
con dimensiones de alrededor de 1 .S m en la lag!:!_ 
na. 



L~mi na 30. 

a) • 

b). 

?olenastrea ~ournoni (Milne Ed\'Jards y Haime): 
aTTol on i a l!l ~u_~ X .1 , Puerto More 1 os, ptrnd i eQ 
te arrecífal, 20m de profundidad; b) C~lices X 3. 
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Familia Meandrinldae Gray, 1847 
Género Meandrina Larnarck, 1810 

Meandroide, valles discontinuos o contrnuos, las 
series unidas directamente por septothecas. Sin 
ambulacra. Columnella generalmente dlscontTnua -
(We11s, 1956: 41.5). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Smith (1948) reconoce a.Ji. meandrina para Florida 
y en general para el Caribe y a M. brasi Jlensis y 
t1_. danai para el Brasi 1. Wells y Goreau (1967) -
reconocen para Jamaica a M. meandrites con dos for 
mas: meandrites y danai

1
fndlcando que esta dítima 

forma Fla sido reconocida como M. brazilienzis. 
En el érea de estudio se encontrat'on a las dos for 
mas de~. meandrites. -

Meandrina meandrites (Linnaeus, 1758) 
( Lám. 31 F i gs. a -e) 

Meandrina meandrites (Linnaeus), 1758. Smith, 
1948, p. 89 Lám. 35. Almy y Carrión~Torres, 1963, 
p. 65, Lám. l 6 F l g. b. Roos, 1 964, p. 12, Lám. 1 O. 
Flg. 2. Roos, 1971, p. 76, l,jrn. 49 Figs. a,b. 

Corrallum: Presenta dos formas de crecimiento: 

M. meandrites forma meandrites: 
Desarrolla colonias planas o ligeramente convexas. 
Generalmente con dimensiones menores a 1 m. De co 
lor ocre claro casi blanco, con tonos de gris y -
café. 

H. meandrltes forma danal: 
Desarrolla colonias planas o redondas, 9eneralme11 
te con dimensiones que no rebasan los 15 cm (meno 
res que en la forma tfpica), De color café oscuro. 
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Copas: 

M. meandrites forma meandrites: 
En series contfnuas, rneandroides. Valles largos -
no Interconectados, con aproximadamente 10 l11ll de 
ancho y 8 mm de profundidad. Las colonias prese~ 
tan una ranura. 

M. meandrites forma danai: En series contrnuas, 
ñíeandroides. Val les interconectados, convergen -
radialrnente al ~entro de la colonia o a un valle 
transversal. Los valles y colonias un poco más -
grandes a Jos de la forma trpica (Lám. 31 Figs, -
b, d). 

Septos: En· dos series alternas de diferente tama 
ño (entre 6 y 8 por cm). Solo tos septos de mayor 
tamaño llegan a la columnella. Los márgenes son -
lisos y la superficie lateral granulada. Sobresª
lientes, alternos con los de valles adjuntos, con 
una ranura que los separa en Ja cresta de la coll 
na. 

Columnella: Laminar, discontfnua, 

Habitat: La forma mendrites se encuentrá escaza
mente en el arrecife posterior, también ocurre en 
la pendiente arrecifa! donde es más coman. 
La forma danai se encontró igualmente en el y en 
la pendiente arreclfal, pero con mayor frecuencia 
en la primer zona que la forma meandrites. 
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a.) • b)' 

c.) • d). 

U1mina 31. Meandrina rneandrites (Linnaeus): Colonias in situ, 
Puerto Morelos, pendiente arrecifa), 20 m de profun 
didad, a) (:1_. mendrina forma meandrites X.IS; b) -
M. meandrina forma danai X.15C1éáliccs: M. meandrina 
formaii1eandr i tes X 1 ;crr-c.j l ices: M. rneandrl na forma 
dan a i X 1. -
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Género Oichocoenia Milne-Edwards y Halme, 1848 

Diagnosis: 

Corrallum: Plocoide, masivo. A veces con series 
meandroides. 
Crecimiento de la colonia por gemación intratent2_ 
cular poliestomodeal. Copas protuberantes, sln
costillas. Coenosteum granuloso. Columnella tra 
bec u lar (We 1 1 s , l 95 6: 41 5) • ·-

Consideraciones taxonómicas: 

Para este género Smith (1948} reconoce a~. stokesi 
para las Bahamas, Florida y en general para el C2_ 
ribe. Wells (1973) reconoció recientemente para 
Jamaica, además de la anterior a D. stellarls. 
Las dos especies se encontrarón eñ el área de es
tudio. 

Dichocoenia stokesi Milne-Edwards y Haime, 1848 
(Lám. 32, Figs. a, b) 

Diagnosis: 

Dlchocoenia stokesi Milne-Edwards y Haimeá 1848. 
Smlth, 1948

4 
p. 90, Lám. 37. Squires, 195, p. 

257, Lám. 3 Fig. 4 (slnonrmia). Almy y Carrlón
Torres, 1963, p. 157, L~m. 17 Fig. a. Roos, 1964, 
p. 14. Roos 1971, p. 77, Lárns. 41-43. 

Corral lum: Dcsarrol la masas hemrsfericas o con
vexas de dimensiones que no rebasan los 30 cm. 
De color ocre con tonos de café, las copas se oe_ 
servan más oscuras. 

Copas: Monocéntrlcas o conttnuas. En las mono
céntricas los cálices tienen forma eltptica y mi
den de 10 a 12 mm de largo y 3 a 5 rrm de ancho. 
En las continuas miden hasta 10 cm de largo. So
bresalientes, separados por un coenosteum granul2_ 
do. 
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Septos: En dos series alternas de diferente tama 
ño (aproximadamente 1 O por cm), Los de mayor ta~ "º llegan a Ja columnella y presentan lóbulos pa
liformes. Sobresalientes, forman costillas. M~L 
genes lisos, superficie lateral granulada. 

Colurnnella: Trabecular. 

Habitat: Se encuentran comúnmente en el arrecife 
posterior, donde crece. sobre el fondo rocoso o SQ. 
bre Jos restos de otros corales. También se encu 
entra en Ja pendiente arrecifaí hasta profundlda7 
des de 20 m. 

Dlchocoenia stellaris Milne-Edwards y Haime, 1849 
(L~m. 32 Figs. c, d) 

Diagnosis: 

Dichocoenia stellarls Mllne-Edwards y Haime. Wells 1 

1973, p. 45, Figs. 31, 33 (sinonfmia). 

Corrallum: Desarrolla masas ligeramente convexas 
de contorno circular o irregular de diámEtro por 
lo general menores a los 20 cm. De color ocre cla 
ro, cálices oscuros. 

Copas: Monocéntricas, cálices circulares, de ªPª
riencia estrellada, Jos cálices de mayor tamaño 
tienden a ser elrptlcos, miden hasta 12 mm de di~ 
metro mayor. El crecimiento de Ja colonia es por 
gemación extratentacular por lo cual en la supeL 
flcie del coenosteum aparecen pequeñas copas e?_ 
trelladas; este último caracter la distingue de 
Q... stokesi, aunque presenta también en ocasiones 
gemación intratentacular como en esta última es
pecie. 

Septos.: Corno en Q_. stokes i • 

Columnella: Fasicular o laminar. 

Habitat: Se encontró comúnmente en la pendiente 
arrecifa) a profundidades mayores a los 10 mn. 
Crece sobre el fondo, en Jugares protegidos, sin 
sedimentos. 

,,,·: ... 1 .. • 

.~-' 
, ,. 
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" 
a). 

b) • 

Lémina 32. Dichococnia stokcsi Mi lne-Ed1·1ards y Haime: a) 
Colonialñ-sitll"X-:25, Puerto Morelos, arrecife 
"'parche~ 4m de profundidad, b) Cálices X 2. 
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a) 

e). 

Lámina 33. a) Colonias in situ X.16 Puerto Morelos, pendiente 
arreclfal, 20rn de profundidtid, lado Izquierdo 
9ich_?coenL~ ?t~Jj_arL!! M.E. y H., lado derecho: 
D. stokesi M. E. y H., b) y e) Cálices respecti
vos ~--x-r.--

¡ 
¡ 
' 
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Género Dendrogyra Ehrenberg, 1834 

Las series de copas largas, 
por septothecas engrozadas. 
sólida, laminar dlscontrnua 
1 956: 415) 

unidas directamente -
Columnella trabecular, 

o subesti llforme (Wells, 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Este género esta representado por una especie en 
la región del Caribe. 

Dendro_gy@cylindrus Ehrenberg, 1834 
(Lám. 33 Figs. a,b) 

Dendrogyra cylindrus Ehrenberg. Smith, 1948, p. 
90, Láms. 38, 39. Almy y Carrión-Torres, 1963, p. 
157, Lám. 17, Fig. b. Roos, 1971, p. 76, Lém. 40 
Fi gs .· a, b. 

Corrallum: Desarrolla pilares, masivos cllfndri
cos que termina en punta roma, genera !mente no mi!_ 
yores a 1 m de altura. Se originan de una base -
coml'.in,fija firmemente alsustrato. De color ocre 
oscuro o café, pólipos blancos. 

Copas: Contfnuas, forman valles contfnuos, ango~ 
tos y sinuosos, de 3 a 4 mm de ancho y 4 a 6 nrn -
de profundidad. Las colinas tienen entre 3 y 5 
mn de grueso. 

Septos: En dos series de diferente tamano (entre 
7 y 10 por cm,) Los de mayor tamano sobresalien
tes, miden aproximadamente 1 mm de grosor y llegan 
a la columnella. Márgenes lisos, arqueados en la 
porción superior. La superficie lateral es granu
lada. 

Columnella: Laminar discontrnua con t nm de grosor. 
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Habttat: Se encontró ocasionalmente en el arre
cife posterior, en los Jrmttes con las praderas 
de Thalassia. 



Lámina 34. 

~ 124 -

a); 

b). 

pend_rogy@ ~_tll.r~ Ehrenberg: a) Colonia l!l situ 
X.11, Akumal, arrecife posterior, 1.Sm de profundl 
dad; b) Cálices X 1.2. 

L 
L 
!: 
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Familia Mussidae Ortmann, 1890 
Género Mussa Oken, 1815 

Crecimiento de las colonias por gemación lntramu
ral poliestomodeal, desarrollan aglomerados fascl 
culados hemisféricos. Centros con uniones trabe
culares, las copas raramente policéntricas (Wells, 
1956: 418). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Este género esta representado en la Región del 
Caribe por una especie. 

Mussa angulosa (Pallas, 1766) 
---n=-ám. 34 F i gs. a -e) 

Madrepora angulosa Pallas, 1766, p. 299, (descrl.e, 
c i ón or 1gina1) 

Mussa an9ulosa (Pallas). Verril, 1902, p. 131 -
(slnonfm1a). Smith, 1948 p. 92, Láms. 41-42. 
Almy y Carrión-Torres, 19b3, p. 158, Lám. 18 Fig. 
a • Roos , 1 964, p. l 3 , Lám. 8 • Roes , 1 971 , p. 7 9, 
Láms • LtS , 46 • 

Corral l um: Desar ro 1 la ramas cortas divergentes, 
tas cuales terminan en una copa. En conjunto la 
colonia tiene forma redonda, con dimensiones que 
por lo general no rebasan los 50 cm. De color -
verde irrldlscente 6 café con tonos verdes y gri
ses. 

Copas: De contorno elíptico o irregular; general 
mente el diámetro mayor fluctóa entre 5 y 10 cm, 
el menor entre 4 y 6 cm. Contienen desde uno ha§_ 
ta cuatro centros. 
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Septos: Entre 8 y 10 por cm, de los cuales 4 a 5 
llegan a la columnella. Los márgenes presentan 
9 dientes orientados oblicuamente hacia arriba; -
la superficie lateral espinosa. Sobresaliente -
desarrollan costillas dentadas sobre la epitheca. 

Columnella: Trabecular, se encuentra bien desa-
rrollada en cada centro. 

Habitat: Solo se encontró en una ocasión en el 
arrecife posterior~ habita comúnmente la pendie~ 
te a~recifal entre los 10 y 20 m de profundidad, 
donde crece sobre fondos con poca deposición de -
sed lmentos • 

. ,, , .. 
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a) . 

Lámina 35. 1.il:J.~~~ ~~rl9.L.l..~~-~~ (Pal las): a) Colonia Jn _?_it~ X.15, 
Puerto Morclos, pendiente arrecifa!, TSmde pro -
fundidad; b) Corrallum X.53, e) Cálices X 1. 



Diagnosis: 

G~nero lsophyllla Mi lne-Edwards y Halme, 1851 

Crecimiento de la colonia por gemación circu111oral, 
seguida por una gemación intrarnurc:il. Lus series 
en colonias desarrolladas son discontínuas, cerca 
na111ente unidas, con una ranura a Jo largo de Jas
colinas. Centros unidos por trabéculas. Epitheca 
rudimcntcJria (\o/ells, 1956: l;18). 

Consideraciones tcJxonórnicas: 

Para este género S111i th ( 1948) rec011oce a dos es
pecies: !· sinuosa y!· multiflora. Actualmente 
a Ja segunda, se reconoce como s1nonimo de la pri 
mr;ra. \•/ells y Lang (1973) en su lista de especies 
para Jamaica sólo reconocen a 1. sinuosa. 
En el área de estudio se encontró a 1. sinuosa y 
a tres colonicJs con las característicasqüe°co
rresponden a las gue indica Smlth (1948) para 
l· multiflor~ (Lam. 36 A Figs. b, d). 

lsophyllia sinuosa (El lis y Solnndcr, 1776) 
(Lárn. 36 Figs. a, b; Lé.1111. 36-A, Figs. a - d) 

lsophyllia dipsil.s:!2 (Oana). Verrill, 1902, p. 118 
(Lárn. 28, Flg. 1, 2 Lc:im. 17 Figs. 1-7, L<lm. 19 
Figs. 1, L;, S (sinonlmi.:i). 

lsophyllia fragilis (Dana. Vcrrll, 1902, p. 121, 
Lárn . 1 7 F i g s • 

lsophy!Jla multiflora Vert"ill, 1902, p. 125, Lám. 
2o Fig. 1, Lám. Zlf Fiq. 1. Smith 1948, p. 9L;, 
l.ám. 47. Almy y Cnrrión-Torrcs, Í963, p. 160, -
L<.1111. 1 9 F i 9 • b. 

lsophyllia sinuosa (El lis y Soluncler). Srnith, 1948, 
p. 94, Larn. lf6. Alrny y Carrión-Torrcs, 1963, p'. 
159 •. L~m. 20 Fi~s. a, b (+ var.~dips~ceal + v?r· 
frag1 lis). Squ1rcs, 1958, p. 2".J7, Larn. 10, F1g. 4 
(sinonimia). R<_ios, 1971, p. 81, Lám. l+O, Uin1. SO. 
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Corrallum: Desarrolla masas redondas con dimen
siones comdnmente alrededor de los 10 cm. Presen 
ta gran variabilidad en el color, las colonias -
pueden ser café claro, ocre claro, gris con tonos 
verdes, verdes lim6n,café oscuro con tonos azula
dos. 

Clpas: Generalmente forman val les cont f nuos y 
a argados,de contorno irregular, de 3 a 6 cm de 
largo y 1 a 3 cm de ancho, con 2 a 4 centros. En 
ocasiones se encuentran copas monocéntr icas de -
forma circular especialmente en los bordes de la 
colonia 6 en colonias poco desarrolladas. 
Las colonias son altas y de bordes agudos. 

Septos: En dos series alternas de diferente tama 
ño (7 a 9_ por cm). Los de mayor tamaño 1 legan a 
la columnella. Los margenes presentan de 6 a 10 
dientes los cuales se dirigen oblicuamente hacia 
arriba; superficie lateral espinosa. 

Columnella: Trabecular, bien desarrollada, de 3 
a 4 mm ae diametro. 

Habitat: Se encontró comúnmente en el arrecife 
posterior, donde crece sobre el fondo rocoso o -
sobre los restos pétreos en las bases de ~· palmata 
o t_i. annularis. 
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a). 

b). 

Lámina 36. _lsopl!YJ..!.l~ _si~ {El lis y Solander): a) Colonia 
in situ X.bPuerto Morelos, arrecife posterior.~ 
T-:-sñiCfCprofundidad; b) Cálices X 1.3. 
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a.). b.) • 

e). d). 

Lámina 36-li, (' .. ornpiJrac·ó Sol d ' n entre ) .1n er y b) ª lso.Q.11 11· 
ce 

5 
'" s ¡wc t ¡ v 

0
;- • x'f"-1.tlnoJ-1-{'\~l~ uog E 111 s ' ' . ' e¡ y d) Có Ir -
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Género lsophyllastrea Mattai, 1928 

Diagnosis: 

Corno lsophlllia pero con gemaclóncircumoral se
guida por a separación de los pólipos hijos pa
ra formar copas mono a tricéntricas (Wells, 1956: 
419) • 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Solamente se ha reconocido una especie del género 
lsophyll __ astrea en la región del Caribe. 

lsophyllastrea riglda (Dana, 1846) 

Astrea ri ida Dana, 1846, p. 237, Lám. 12, Figs. 
Ba, 8d descripción original). 

Mussa rígida (Dana). Verrill, 1902, p. 127, Lám. 
25, Figs. 2, 3 (sinonimia). 

lsopht¡llas~rea rígida (Dana). Smith, 1948, p. 92, 
Lám, 3. Squires, 1958, p. 258 (sinonimia}. Roos, 
1971, p, 80, Lám. 47, Figs. a,b. 

Corrallum: Desarrolla masas hemisféricas, convexas 
ocasionalmente planas, con dimensiones que ge

neralmente no rebasan los 30 cm. De color gris -
con tonos caf~. cálices oscuros en ocasiones ver
des. 

Copas: Generalmente monocéntricas, a veces con 
2 a 3 centros, de forma poligonal o irregulares. 
Los cálices miden de entre l y 1 .5 cm de diámetro. 
Las colinas presentan una ranura que las recorre 
long l tud i na !mente. 

Septos: En tres ciclos de diferente tamaño (20 • 
24 por cálice). Los septos mas grandes llegan a 
la colurnnella. Los márgenes presentan de 6 a 8 
dientes irregulares, dirigidos oblicuamente hacia 
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arriba; la superficie lateral es e,:;pinosa. 

Columnella: Subdesarrollada, formada por unas -
cuantas trabéculas entrelazadas. 

Habitat: Se encuentra comúnmente en el arrecife 
posterior entre corales de mayor tamaño sobre foo_ 
do rocoso. También se encontró ocasionalmente so 
bre el fondo en un arrecife 11 parche 11 de la laguna. 
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Lámina 37. lsophyll<lst:reg_ riqídQ. (Dana): ,a) Colonia in .§ .. Ü.!:!. 
X.2, Puerto Morelos, arrecife'pnrch1(~ l+m de pro
fundidad, b) Cálices X 2. 
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Género Mycetophyllla Milne-Edwardsyl-laime, 18/.¡8 

O i agnos 1 s: 

Septos como en lsophyllia. Crecimiento de la co
lonia por gemación circumoral, seguida de una ge
mación marginal, Con dos o más hileras de centros 
entre las colonias. Las colonias contfnuas o dis 
contfnuas, lo que depende en ocasiones del esta-
do de desarrollo de las colonias, Centros unidos 
por laminas. Columnella ausente, Epltheca pre
sente (Wells, 1956: 419). 

Consideraciones taxonómicas: 

Smith (1948) reconoce a M, lamarckiana para las
Bahamas, Bermudas, Los Cayos de Florida, y en ge
neral para la región del Caribe, Wells (1973) r~ 
conoce para Jamaica, además de la anterior a - -
tj_. dan;!.§!.!ll!_ y describe como especie nuevas a 
M. ferox, tj_. aliciae y tj_. reesl. 

--rn erti'rea de estUdTo se reconocieron todas las es 
pecies arriba mencionadas a excepción de t1_, reesi"".:" 
La colecta de colonias de M. lamarckiana con valles 
más profundos y angostos qÜe lo normal y con coli 
nas ocupando la parte central de la colonia, es-
tas características son propias de t1_. danaana. 
Lo anterior concuerda con lo observado por Wells, 
(1973), quien Indica que a pesar de las diferen
cias extremas entre M. larnarcklana y t1_. da~a se 
observa una intergradación entre las dos especies 
(L~m. 39, Flgs. a-e). Asimismo Wells, indica que 
no existe agresividad etológica entre las dos es
pecies, por lo cual se deben d~ separar con cier
ra reserva. 

Mycetophyllia lamarckiana Milne-Edwards y Haime, 1848 
(Láms. 38, 39, Figs. a-e) 

Mgcetophy 11 i a 1 ª:).i.'lrck i ana M 11 ne -Ed1-1ards y Ha i me, 
1 48. Smith, 1§4b, p. 93, Lárns.lflt, lf5. Almy y -
Carrión-Torres, 1963, p. 158, Lám. 19, Fig. a. 
Roos, 1 971 , p. 82, Lám. 49. 1de 11 s, 1973, p. 34, 
Fig. 16. 
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Corrallum: La superficie calicular plana, de con 
torno casi circular, se fijan al sustrato por me":" 
dio de un pie, con di~metros que generalmente no 
rebasan los 20 cm. El crecimiento de la colonia 
es por gemación circumoral e intramural. Presen
ta una epiteca. De color ocre o café claros, las 
colinas oscuras, a veces los centros verdes. 

Copas: Desarrollan centros dispuestos uni o dlse 
ria1mente, en valles contfnuos anchos y poco pro7 
fundos. Los valles se encuentran radialrnente dis 
puestos, asr como las colinas que las delimitan.
Las colinas generalmente ausentes del centro de tas 
colonias, a excepción de colonias jovenes. Los -
valles miden de 10 a 20 mm de ancho. 

Septos: En dos ciclos ~e igual grosor, más delga 
dos que los interespacios (10 a 15 por centro y ~ 
a 19 por cm a lo largo de las colinas). Los m~r
genes con 7 a 9 dientes, dirigidos oblicuamente -
hacia arriba; superficie lateral espinosa. 

Co 1umne11 a: Ausente, los septos convergen en e 1 
centro fusionandose por medio de dos o tres lámi
nas, 

Habitat: Se encontró raramente en el arrecife po~ 
terlor, pero predomina en la pendiente arrecifa! 
entre los 10 y 20 m de profundidad. 

Mycetophyllia danaana Milne-Edwards y Halme, 1848 
( lám • 40 F i g s • a -e ) 

Diagnosis: 

Mycetophyllia danaana Milne-Edwards y Haime. Wells, 
1973, p. 36, Fig. 17. 

Corratlurn: Desarrolla masas redondas o planas, de 
contorno irre9ular, con dimensiones generalmente -
menores a 25 ¿m, Coloración en tres distintas va
riedades: a) color ocre con tonos de café claro. 
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b) café oscuro con tonos en amarillo y verde. c) 
verde oscuro con tonos en gris. 
El color de las colinas siempre es mas acentuado. 

Copas: Desarrollan centros dispuestos uniserial
mente, separados de 10 a 15 mm t:n valles contfnuos 
y profundos. Los va 11 es mi den de 1 O a 20 rm1 de -
ancho y 10 a 20 de profundidad, limitados por co
linas contfnuas. La reproducción de la colonia -
es por gemación circumoral intrarnural. 

Septos: · En dos ciclos de igual grosor, m~s delg~ 
dos que los interespacios (JO a 16 por centro y 
10 a 12 por cm a lo largo de las colinas). 

Columnella: Ausente, igual que en~. lamarckiana. 

Habltat: Se encuentran raramente en el arrecife 
posterior y com6nmente en la pendiente arrecifa} 
después de los lC m de profundidad. 

Myce t Of?hY 1 l i a a 1 i e i a e V/e 1 l s, 1973 
( ltim • 41 , F i g s • b , e ) 

Mycetophyllia allciae Wells, 1973, p. 41, Figs. 
is. 26, 27, 2a:----

Corrallum: La superficie calicular plana, a veces 
l i geramentc convexa, de contorno circular e i rreg!:!_ 
lar, hasta 50 cm de diáíl~tro. De color verde es
meralda, centros oscuros, scptos delineados por un 
verde más oscuro, colinos oscuras. 

C_gpas: Forman centros dispuestos di o triserial
rnentt:, en valles contfnuos que tienen entre 3 y 8 
cm de ancho y entre 3 a 7 nvn de profundidad. Las 
colinas se encuentran dispuestas radialmente, a -
veces casi imperceptibles. La reproducción es clr.. 
cumoral e intramural. 

?eet.Q2..: En dos ciclos, del mismo grueso, igual o 
rnás anchos que los lntt;respacios (lO a 15 por cen. 
troy 6 a 7 por cm a lo largo de las colinas). -
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Los mérgenes presentan dientes cortos y triangul~ 
res; superficie lateral con diminutas espinas. 

Columnella: AL!sente. 

Habitat: Se encontró ocasionalmente enla pendie~ 
te arrecifa! a una profundidad de 20 m. 

Observaciones: Se distingue bajo el agua de las 
otras especies del género Mycetophyllia por su c~ 
lor verde esmeralda y por la disposición di o trL 
serial de los centros a lo largo de valles contf
nuos. 

Mycetophyllia ferox Wells, 1973 
( lém • 41 , F i g • a ) 

Mycetophyllia ferox ~lells, 1973, p. 40, Figs. 22, 
23' 24. 

Corrallurn: Superficie calicular plana, de contoL 
no irregular, con diámetros generalmente menores 
a 40 cm. La superficie inferior solo con trazas 
de una epiteca, la cual presenta costillas. Oe
color verde olivo generalmente con las bocas de 
los pólipos de color rosa u oscuro. 

~as: Centros separados de 5 a 1 O mm, dispuestos 
uniserialrncnte en valles discont:rnuos, que miden 
no más de 10 mm de ancho excepto en las bifurcaci~ 
nes y de 3 a 5 mm de profundidad. Las co 1 i nas lev~ 
mente sinuosas y contrnuas, se interconectan para 
formar valles discontrnuos. La reproducción es -
aparentemente por gemación intramural con una bi
furcación terminal. 

Septos: En dos ciclos de igual grosor, més delg~ 
dos que los interespacios (16 a 20 por centro y 9 
a 11 por cm a lo largo de las colinas); diez de -
los septos se exti1mden casi hasta el centro. Los 
márgenes con 4 a 5 dientes altos y agudos, separa
dos 1 nrn, los inferiores de mayor tamaño¡ SLtperfl 
ele lateral con diminutas espinas. 
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Habitat: Se observó raramente en la pendiente -
arrecifa! a profundidades mayores de los 10 m, en 
lugares protegidos rodeados por otros corales de 
mayor tamaño. 

Observaciones: ~· ferox se distingue de las otras 
especies del génerobajOel agua, por la presen
cia de colinas levente sinuosas,de menor grosor,
¡ nterconec téldas, encerrando bocas de co 1 or rosa
do. 



Lámina 38. 

Jl.fQ 

a). 

b). 

!:!v~-~-().EÍ.1.Y-1JJ_~ l.Ll.!nar.:_~J_p_na Mil ne Edwards y Ha irne: 
af Colonia in si tu X.2, Punta Nizuc, arrecife· 
posterior, Y~5;:n·-de profundidad, b} Corrallum x.53. 



a). 

Lámi i1a 39. 

~ 11¡. J ~ 

b). 

e). 

Comparación de colonia in situ, X. 25, entre a) 
!1yce_~-9.Pllr:JLLa _!_~~!Pi~C-~Í.·'~.n.g_-b y--eo 1 on i a de f orrna 11 in~ 
termcdia", cTM. d¿w,•ann M. E. y H., Puerto Morelos, 
pendiente .::irrecif:-1T;-'T5m de profundidad. 



11~2 

a) • b). 

,... ;' 

• l • 

: ',,.~~' Í"1t"~ ,,, .. ,. 
,: ) . ,.f .• ' , • .JI 

Lámina IJQ. 

e) 

!:iY_c~-~9.e_t:i.:t.!ll.<!. 9_'::1-~l~?-~D.Q. Mi lne Ed1..,¿¡rds y Haime: a) 
Colonia in situ X.IS, Punta Nizuc, 2m de profun 
di dad; b·}-Corralum x .'~. e) Cálices x 1 .5. -



Uími na 41 . 

] !;3 

a). b) • 

e) 

MyceJ..2.QhY '-lli!.. [_c;.!2~ i•le 1 l s: a) Co 1 on la in s l tu 
X.15, Puerto Mor~~los, pendiente arrecifaT:°" füñi 
de profundidad. 
l:!Y.ceto_Rh}'l l ia alici<Je \o/el Is: b) Colonia in si tu 
X .-T~·- flle··¡:·f'ot·1Órcf0s-; pcnd i ente .:ir rcc i fa 1, 20-~ 
de profundidad; e) Cálices X 1.5. 
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Familia Caryophyllidae Gray, 1847 
Género Eusmilia Milne-Edwards y Haime, 1848 

•• 
Diagnosis: 

Ramas paralelas separadas. Pared septotecal. Co 
pas mono - triestomodeales, septos sobresalientes 
con costillas espinosas. Columnella débil, parl~ 
tal (Wells, 1958: 430). 

Consideraciones taxonómicas: 

Diagnosis: 

Para este género Smith (1948) reconoce a ~. fastiqiata 
para Florida, Bahamas y en general para el Caribe. 
Wells la reconoce para Jamaica con dos formas: 
fastigiata y flabellata. 

Familia fastigiata (Pallas, 1766) 
(Lám. 42 Flgs. a, b) 

Madre ora fastigiata Pallas, 1766 (descripción -
original 

Eusmilia aspera (Dana), 1846. Verrill, 1902,,p. 
114 (sinonimia). 

Eusmiiia fastigiata {Pollas). Smitht 1948, p. 95, 
L~m. 48. Almy y Carl'ión-Torres, 19t>3, p. 160, -
U1m. 21 F i g • a. Roas, 1 971 , p. 83 , Lám. 52, F l g • 
a, b. 

Corrallurn: Ramificado, ramas bifurcadas con las 
copas en los extremos. Las ramas miden de 1 a 2 cm 
de diámetro. En conjunto forman ramilletes redo~ 
dos con dimensiones que no rebasan los 40 cm. De 
color ocre claro con tonos de café, cálices oscu
ros. 

Copas: De forma elfptica, con 2.5 n 3.5 de ancho, 
mono a trlestomodeales. 

Septos: En tres series alternas de diferente tamaño, 
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( 15 a 18 por cm). Los de mayor ti:lma;\o (de 6 a 9 
por cm) llegan n ]¡:¡ columnclla. Mcirgcnl:S lisc 
superficie lateral gronulosa. Sobresalientes. 

Ha~itat: Se encuentra co~Cr.~ente en Jos l!mi:es 
c2 lalaguna c:m ei <Jrr2cife posterior. También 
ocurre ocasional~ente en la pendicr.te arrecifa!. 

\ 
\ 

/. 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
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b). 

Lémina 42. ~usmi lia fastigiat~ (Pallas): a) Colonia in si tu 
X. 2, arree i fe 11 parche 11

, Puerto More 1 os, Iiiñ de -
profundidad; b) C~lices X 1.5. 



CONSIDERACIO~~ES ZOOGEOGRAFICAS DE LOS COU1LES ESCLEf~;\CT!NIOS 

HERMATIPICOS DE LA PROVINCIA CARIBEANA. 

La distribución estracigr~flca y gcogr~fica da Jos 

corales escleractinios ha sido '.:rotacia a;11plia:iientc: por \'l0lls 

(1956). Asimismo, Nel'iCll (1971- 1972) h.:i .::;bordado la cvo1~ 

ción de las comunidades a1·recifales ~1 Ekmon (1953) incluye 

en S;.J 1 ibro "The Zoogcography of the Sea" ia historia de la 

fauna t rop i ca 1 • 

En b<Jse a 1 os autores arriba mene i onados, a cont i nuQ_ 

ción se rese~a los aspectos más sobresalientes sobre la hi~ 

toria>origen y distribución de Jos corales hematípicos de la 

provincia Caribeana. 

Del Pérmic~ al Mioceno en el Terciario (280 x J06 a 

5 x 106 a~os onces del presente), el Xar de Tcchys se extcn-

dio alrededor del 9lobo en las latitudes bajas, cubricndJ lo 

es h~y en d[a Ccncroar6rica ~el Sureste de 

esta clara~cnte indlcac~ ?Dr los depósitos de origen mar¡no 

que se encuentran actuill~~ncc limitados a un gran cinturón -

orogdnico que atraviesa de oes:c a este lJ región del Medit~ 

rráneo, Medio Oriente, el sur de Asia, Indonesia hasca Japón. 

Los corales esch:r.:::ctlníos, pro9c:nit0rc:> de las corn~ 

nidades arrccifales modern~s aparQcen en el oeste del M~r de 

.... : . ·'·r .,. .... 

·• 
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Gi J:cn~~ d..:: a~cs. Los más antiguos sue se conocen estan lo 

;>r··. 

che:l!<alk) e;.:: ;,]..:;r.~CJnia, /\lpes d..:] Sur, Córcegci y Ce:cilia. 

tos corales incluian represcnt<:Jntes de l<:s fa;ni 1 icis ·nia:~nast~ 

ri idac, Astrococni idac, Stylinidae, Procyclolitid~c y Montli-

vaiti iciae. Estas fi:J;-:-.i 1 i·c:;s apurentemente cr.::in hcrmatipicas -

que formabon bancos dispersos. Las cuales se desarrollaron 

a lo largo de la historia del ~esozolco en secuencias estra-

tigraficas bien docu~entadas de alrededor de 12 familias ex-

t i n ta s y 1 8 v i v i en tes (\·:e l L , 1 S: 6 ) • 

Hacia el final del Triásico la fauna escleractinla 

se extendió alrededor del globo a lo largo del Mar de Tcthys, 

pero aón no contribufan significativamente a Ja formación de 

arrecifes. Se distribufan entre las latitudes 60.N y 10°$, 

lo que sugiere que la distribución de los continentes era -

diferente a Ja actual. 

D0sd¿ mediados dei J~r~sico a finales del Cretacico, 

la comunidad arrecif~l sufrió una gran diversificaciOn en la 

parte oeste del Teth:n, J::i qu0 originó los gr<Jr.des depéisitos 

de arrecifes coralinos que se enc~entr~n en la región sur de 

Euro~a y las tierras marginales d~l Mar Mcditcrrbneo. 

Al principio del ~rctjcico hubo poco dos~rrollo de ~ 

arrecifes, lo que refleja sin d~da las co~dicionis adversas 

existent¡:;:::., No obstante a ~cd'.ados del Crctjcic~ :~~ uG~ --



,. 
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del ;~thys y es cuando aparecieron un gran nó~~ro de fami Jias 

y géneros de corales herm~tfpicos. Los arrecifes se encentra 

ban entre las lutitudes de 50' 45
1

N y 3/s, cercan¿¡s a las 

actuales. 

El final del Crctácico se conoce como una época de -

extinciones durante la cual desaparecieron los grandes reptiles y 

otros animales, entre los qüe figuraban algunos géneros de -

corales escleractinios. Las causas de esta crrsis biológica 

se atribuye principalmente a factores ambientales. Ne1·1e11 

(1972) señala que es probable que se debió a las oscilaciones 

estacionales de la lluvia y temperatura a las cuales los or

ganismos del Cretacico no estaban adaptados; a lo largo de -

los primeros 10 mi llenes de aílos del Terciario aparentemente 

continuaron las condiciones desfavorables ya que no se cono

cen desarrollos arrecifales de ese tiempo. 

Los corales h.:::rmatipic0s sobri::vivientesdcl Cretticico 

de las regiones lndopacFf icas y Carlbeana en el principio del 

Terciario se empiezan a diferenclar cie los de la región MedL 

terránea. A finales del Eoceno la mayorfa de los el~mentos 

de las formas de coral mós antigua hablan deSa?arccido. Les 

grupos mas dominantes eran similares a los act~nlcs: Eusmi linee, 

Dichocoenildae, Mussidac, ?oci1loporidae, Porltldae, Acroporidac~ 

1~9aricidae, Siderastreid.:';e, Fun9id~1e, Favild;::c (\·iell:» 1956). 

En el Oligoceno !Gs c;;:-~,\cs ::;ufricron una í(;Jucción-
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en div~rsicia;;, ~k:»,:.::11 (1972) present<.i vari~•s cvidt:nci<:Js que 

indican ~~ enfriamiento d~ las aguns, sin cmb<Jrgo se dcsa--

rrollaron extensos orrecii'0s b:>rct::.:;,nte;s y de 11 µarc~H.:" en el 

Golfo Ce >~óxico, (¿j;--iüc, Sur de Eurc;pa y Surcst(.; Ce ;\sj¿j 

to de la fauna Europea deb¡do a su separació~ por el Oceano 

/1tl6ntico. 

En el Mioceno, el oeste del Mar cie Tcthys se aisló -

de la parte este por el movimiento hacia el norte del conti -

nente <:ifric<Jno, Jo cu.:il ocasionó l.:i diferenciación GC; los mS!._ 

res tropicales en la provincia biogeografica Atlantica con -

su centro de diversidad en el Caribe y la provincia lndopa-

cffica con su centro de diversidad en la región Australoasit 

ti ca. 

La fauna escleract!nia reliquia del Mioceno euro~eo, 

consistfa de unos cuant~s séneros relacionado; a los de las 

provinci<Js lndopacíficas y Mlántica, Lo fauna de cor¡;,¡J,;s -

hermatípicos desapareció por co~pleto en el Plioceno, dejan-

do solamente una fauna d0 coro les ahc:rmatrpicos sir:1i lares a 

10 del Meditcrr<íneo actLial. 

En el Mioceno las faunas arrecifales estaban c~npuet 

ta!.> escencii.'.lLr1(!t1t0 por 9;.;n·2ro5 actl!0lcs. La ~~..Jn,'.j de coréll .. 

del lnciopadfico se cxtcnd;G c:n un.:; gran drc,::: (lli' ;.; ·106 km2} 
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y J.\croporidac que actui.lln~ente co;;1prcndcn 1<;'.:· dos tercercis -

partos de la fauna pres~ntc. 

En el Plioceno el ungosra~icnto de la ~ja tropical -

redujo la d1stribución lat1tudinal de los corolcs a sus lfmL 

tes prcsi::ntes de 35• N y 32• S. L:i e lev.;ic i ón ck l 1 ts¡;¡o de Pa-

narr.,j hace de 3 a 5 millonc-s de <1r1os, en el Plioceno, seccio-

nó a la provinciw Caribeuna. En el ludo P<icífico los espe-

' eles dcsaparcclcron, siendo ocupadas posteriormente por cspt 

cies del lndopacffico, mientras que el lado /-1tlántico, las 

especies remanentes dieron lugar a la fauna característica de 

la Provincia Carib~ana. La glaciación del Pleistoceno que -

ocasionó grandes fluctuaciones eustQticas del nivel del mar-

sólo tuvo efectos limitados sobre los corales hermatfpicos,-

posiblcmentesedcbioaque las tc;'iper<:nur.:;s su;x:rficiales de 

los mares tropicales fueron poco afectadas (Ne\'1ell, 1972). 

Hoy en día se reconocen pür<i el !ndoprJcffico 80 gé

neros con 500 especies y ?ara el Caribe 35 con 68.especles, 

hermatfpicas y ahermatfpicas. Estas dlcimas pertenecientes 

a Astrococniidae, Poci J lop~ridDe, Acroporidac, Agar!ciidae, 

Sidcrastrcidae, Porlcidao, Favi idae, Rhizangild~e, Oculinidac, 

Meandi inidae, Mussidae, Caryiophylll idac, Fabellidae y - • -

Oendrophylliidae. 

! 
1 
1 
! 

j" 
l 

1 
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1 ' 

. ¡ l. 
. ¡ 

1 ' 

l 
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O is tri bue i ón Escleractinios 

la fauna de corales e~clcractinios hermatlpicos del\ 

Atlántico Occidental se dlstribuye a lo largo de 250,000 k~~ 
1 

de arrecifes, entre J¡:¡s lütitudcs 27º 30' N y 11°30', en lo\ 
\ 

que zoogeogrtificamente corresponde a la Provincia Caribeana \ 

(Newe 11 , 1972) . 

La Provincia Caribeana tiene aproximadamente una ex-

" ? tensión de 5.7 por 10° km-; comprende la Costa Sureste de 

los Estados Unidos, Florida, Costa Oriental de México y Ce[ 

troamérica, las Islas Bahurnas, las Antillas Menores y Anti 

llas Mayores. \'/ells (1956) indicu que las especies de co-

rales escleractinios hermatlpicos s~n mas abundantes en las 

Islas lejos de los continentes y que pueden ocurrir fuera 

de la región del Caribe en áreas corno las Bermudus (32°N), 

en la Costa de Brasil entre Atcantara (2°S) y Rro de JaneL 

ro (23°S), asf como en el Golfo de Guinea en el Oeste de -

Africa. 

En las 61tlmas tres décadas se ha~ publicado traba

jos en tos que se han abord<:id::i J,:i fauna, la cco!ogf.:i y la 

geologfa de los arrecifes de la Provincia Car1beana; en b~ 

se a algunos de estos trabajos, se proporciona la tabla 

\ 

\ 
\ 

No, 1. Esta 6ltir:ia compr.::ndc, las especies de corales cscl\?_ 

ractinios de la región del Caribe, en relación a las localL 

,· 
'·' 

' ¡ 
! . 
I;. 
i! 

,, 

... 
1 
; 
'F 
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d~des donde ~e h~n reconocido, En esta tabla se indican -

la profundidad mjximJ de colucta y el n6mcro total de espe

cies reconocidas para cado localidad. 

Co::10 se puede apre:ci.:ir en ]¡:¡ t;:ibla rncnciont;da, 1.:i -

composlció~ de la fauna de cor~lcs esclcractinios hermatípL 

cosen la región del Caribe es relativamente hoffiogónca - -

(Goreau, 1959; Glynn, 1973; :-'.i1lim¿¡n, i973). Gorcou scfiul.J 

que no existen diferencias regionales significativas entre 

las poblac¡ones de corales y que no hay especies particul~ 

res de una localidad. En cosl trido;; los .:;rreclfes existen 

los géneros Acrooora, t~~tJstrea, Poritcs, Diolora, Siderastrea 

y t1qaricia¡ las especies qu.:: generaln~ente están presentes 

en los arrecifes se;n: :J_. :::r·,n'..;i:.;ris, ~J.. cav . .:rn:Jso, E_. 00rites, 

Q_. cliv~, Q_. striq.Q2..Q,, Ste:i11:.rn:.>coenir1 midwJ...l.l.Dl.y Eusmillía 

fastiqiut<'l. 



DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Consideraciones Ecológicas 

Los arrecifes situados en la parte norte de la Isla 

de Jamaica han sido objeto de importantes estudios de car~c 

ter faunrstico y topográfico (Goreau, 1959; Goreau y Wells, 

1967). Actualmente, estas localidades representan las zo

nas arrecifales mejor conocidas en la región del Caribe. 

El número de géneros y especies reconocidas por Wells (1973) 

de 24 y 25 respectivamente, corresponde al mayor número de 

corales escleractinios hermatípicos reportados en el Cari

be. Sin embargo, investigaciones recientes conducidas en 

los arrecifes de Panarnti (Porter, 1972), Colombia (Erh,3rt, 

1974), Bonaire (Scatterday, 1974), realizadas hasta profutL 

didades de 30 m, han reportado entre 44 y 48 especies de 

corales escleractinios hermatfpicos (Tabla No. l, columnas 

W,XyZ). 

Los-~orales escleractinios hermatípicos del área de 

estudio c~mprenden 21 géneros y 38 especies. Esta última 

cifra es mayor al promedio de especies reconocidas en otras 

localidades del Caribe (Tabla !fo. 1, columna M), Oe las 6 

especies nuevas descritas por Wells (1973), 3 de ellas fu~ 
\ 

ron obtenidas ~n el presente estudio; de las 7 especies r~ 

descubiertas por el mismo autor, es decir especies descri • 

tas con anterioridad pero poco conocidas, se reconocieron 
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6. Asimismo, de las 15 formas de creclmlcnto registradas 

por Wclls se reconocieron a 9. Las especies no obten1das 

en el área de estud1o fueron: Madracis rniriab1 lis,~· formosa 1 

t.!_. f!.SPerula, ti· myriaster, ti· brugqcr.<iJnni, Aqarlcia qrahamae, 

6_, unduta, 6_. cailleti, Porites brannneri, Solenastrea 

hyadcs, Oculina difusa, Scolyrniu Juccra, ~. cubensis y 

Mycetop!ly\lia ressi. 

La ausencia de este grupo de especies, particularmen 

te las correspondientes a los gdneros Madracis, Aoar:J..fl..§_ y 

Mzccto?hyll ia se puede atribuir a la lntcracclón de los si-

guientes factores: topografía de la pendiente arrecifa!, -

embate de las olas y sedimentos en suspensión. Las especies 

arriba mencionadas, comdnmente habitan profundidades mayo-

res a los 20 m en otras éreas del Caribe y se desarrollan 

en los bordes de las terrazas arrecifales ó en pendientes 

pronunciadas, donde segón Goreau y Wells (1967) ex¡ste un 

mayor drenaje de los sedimentos. 

Las localidades próximas al area de estudio donde se 

han realizado investigaciones de ambientes arreclfales se 

encucntrán frente a las costas de Belice. Esta~ local ida~ 

des comprenden los atolones de Turneffo lslands, Light House. 

Reef y Glovers Reef (Stoddart, 1962) y el Arrecife de 

Rendez.vous Cay (Thorpc y ercggrizzi, \960). En estJS arre

cifes se han reconocido un total de 20 especies de corales 

hermatlpicos, los cuales son comunes en los arrecifes de 

'·." .. 

:¡: 
'1 

í 

l 
1: ¡ 
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Puerto More los (Tabla No. 1, columnus M y O). 

La secuencia zonal descrita en el Arrecife de Ocho 

Rlós en la costa norte de Jamaica (Goreau, 1959), ha sido 

frecuentemente uti !izada como referencia, pues se considera 

que representa una zonación 11climCJx 11 (Gclster, 1977). Si· 

guiendo este criterio, a continuación se co~para dicho arrs 

cife con el estudiado en Puerto Morelos. 

El Arrecife de Ochos Ríos y el de Puerto Morelos prs 

sentan un frente expuesto ¿¡ la acción de los vientos y a la 

acción de:: oleaje, por lo cu;:il de acuerdo con lo expresado 

por Mllllman (1973), ambcs pueden considerarse de 1'energfa 

a lta 11 • 

Los arrecifes que se encuentran en la costa norte de 

Jamaica son de tipo bordeantes, se desarrollan próximos a la 

orilla sobre una plataforma que por lo general tiene menos 

de 500 m de ancho (Gorcau y Wells, 1967). En contraste con 

esto, el Arrecife de Puerto Morelos se desarrolla sobre una 

plataforma de más de 500 m, la cual segdn Castro (1976), -

tiene su lfrnite externo a una profundidad de 25 m. Debido 

a lo angosto de la plataformti donde se desarrolla el arre-

cife de Ocho Ríos, éste no presenta ambientes lagunares bien 

desarrollados; la zona 1aguner se reduce a ~:1.:; su;crficic 

que nunca rebasa los 300 m de ancho y los 15 m de profundidad, 

En cambio, el arrecife de Puerto Morelos c~enca Con Gna Ja-

i;, 
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guna que tiene p. ~fundidades hasta de 6 m y superficies de 

m~s de 700 m de ancho, por lo cual puede considerarse entre 

los tipos bordcantc y de barrera. 

Con realaci6n a l<:i orilla del sistemn nrrecii'al, .;:;n 

Cch:; ?.ros 6sta es de: n<ltualeza roc~)S.J, lo c~i01 pc;rn1it0 e::I 

desarrollo de corales, en tanto que en Puerto Morelos, la 

orilla presenta una playa arenosa que limita el cstableci -

miento de corales, En lo que respecta al fondo de la laguna, 

ambos sistemas arrecifales presentan praderas de Thalassia 

te~cudinum entre las cuales se distinguen colonias de Manicina 

areolata y Porices divaricata, asr co~o colonias grandes de 

Montastrea annular¡s hacia las partes mós profundas. Resul 

ta interesante senalar aquf, que esta óltima especie en la 

laguna de Puerto Morelos se distribuye sólo en la parte sur 

donde constituye un arree i fe ''parche", 

El arrecife post•~ríor (rear zone), tanto en el arri;:.. 

cife de Ocho Rfos como en el de Puerto Morelos es rico en 

especies. En ambos predo~inan las mismas especies tales -
. ;~ 

astre:::iides y J¡:i:; forr::as ra~::;ficac:as d.;: 6.s.f..?..21..r.§. 02l:~ata, 

Acrooora cervicornis, Poritc:s [9rítcs. 

Una de las diferencias mas notables entre los dos 

arrecifes, es que el arrecife posterior de Puerto Morclos 
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presenta un mayor desnr ro 11 o de Acropon:i 2I!l§:l.!Q; us decir, 

la formación de la bnrrcra de cornl que recibe el embate de 

las olas se encuentra antes de la zona de pcdacerla de co-

ral; ércJs ionde rompen las olas en el Arrecife de Puert~ 

Morelos. En el Arrecife de Ocho Ríos el mayor desarrollo -

de Acrooora palmata se localiza despu6s de la zona de peda-

.:::erf.:i (flat reef), 

Otra diferencia sobresaliente entre los dos sistemas 

a·recifales consiste en que la pendiente arrecifa] de Puer-

to Morelos no se desarrollan macizos de coral (Butress); sin 

embargo, se observan bosques densos de octocoralcs entre los 

cuales se desar1·ollan hexacorales, Segón Jordán (1978), la 

causa de la predominancia de los octocorales puede deberse 

a que estos óltimos tienen una mayor resistenc¡a que los -

hexacorales con respecto al sedimento en su~ponc16n, Goreau 

(1959) senala a Montastrea annularis como la especie respo~ 

sable de la formación de los macizos. En la pendiente arr~ 

. cifal de Puerto Morelos, esta especie sólo se encuentra como 

colonias aisladas. 

Consideracio~cs taxonómicas, 

La incertidumbre y controversia existentes en cuanto 

a la delimitación y reconocimiento de las especies de algu

nos géneros, obedece a las limitaciones e inconsistencia de 

' ,. 

: 1~ 
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una sistcmatica basada únicamente en caracteres morfológi

cos •. ktualmente el conocimiento de la morfologfn del es

queleto permite le. descripción y determinación precisa de 

los taxa hasta ni~e! genérico, por lo que podría pensarse, 

que esta limitación se debe a que los métodos de observación 

y estudio de la morfología han sido inadecuados y por tanto 

se desconoce en detalle. Sin embargo, el problema realmen-

te estriba en la complejidad de Ja variación de las estruc

turas esqueléticas, ya sea genética o agenética, la cual -

excluye cualquiel' resolución taxonómica simple"' nivel de -

especie. 

Las dificultades surgen cuando se contemplan las si

guientes situaciones: 

1. Cuando exist6'1 diferencias morfológ.cas extremas en 

fena que pertenecen a una especie, 

2. Cuando dos o más especies tienen una amplia variQ. 

bl lidad morfológica y sucede una intergradaclón de los caras 

teres morfológicos. 

La primer situación corresponden ¿ los casos de las 

formas de crecimiento de las especies ,,qar.cia agaricites 

(Lams, 6 - 10), Manicina areolata (Lám. 25), Meancirina 

meandrites (U:m. 31) y la especie Montastrca cavernosa en 

la cual se obc:.ervan diferencias en el tamai';.: de .Jos c.1lices 

\ 

\ 
i 
l 
'1 .. 

. ~ ' . 
··.·· ¡. 
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{Lám. 29). Aqur cabe hacer la pregunta; ¿ En que se basan 

los taxónomos para delimltar las especies o establecer es

pec i'es? 

La segunda situación se puede ejemplificar con las 

especies ramificadas de los géneros Portites y Acropora o 

las especies Mycetophyllia lamarckiana y~. danaana (lám. 

38 - 40), asf como Colpophyllia natans yº-· breviseriali~ 
(Lám. 27). 

Para enfrentar el problema mencionado serta necesario 

realizar estudios estadfsticos de la morfologfa, con aten

ción especial a los efectos de los factores ecológicos y g~ 

néticos de la varia·;ión. Estos procedimientos de corrobo

ración estadfstico!; - morfológicos parten de la premisa de 

que los márgenes de variabilidad expresados por los carac

teres morfológicos relevantes, son una expresión de la dis

continuidad existente en el nivel de la estructura genética 

de una o varias poblaciones representadas en las muestras 

estudiadas. 1 ·Estos procedimientos de corroboración satisfa

cen los requerimentos de confiabilidad de una buena prácti

ca sistemática siempre y cuando: a) el ndmero de ejempla

res que representen las poblaciones en estudio sea suficie~ 

temente grande; b) los ejemplares sean obtenido mediante 

una adecuada técnica de muestreo (la muestra no esto lnfluL 

da por la introducción de errores o preferencias .subjetivas 

en la obrenclón de ejemplares) ; e} cuando los caracteres 

\ 
1 
\ 
\ 
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utilizados sean significativos, es decir que esten sopesa

dos por un criterio previo sobre su significación genética. 

El estudio de Brakel (1977) referido en el capítulo corre~ 

pendiente a la variación de los caracteres morfológicos, es 

un ejemplo de este tipo de procedimientos. 

Recientemente se ha iniciado el estudio de la micro

estructura del esqueleto de los corales, mediante el empleo 

del microscopio electrónico de barrido, Jell (1971+) señala 

que a pesar que existe una microestructura similar en los 

géneros del lndopacffico, Funqia, Faviites y Lobophylia, el 

tamaílo, arreglo y forma de las trabéculas caracterizan a 

cada especie. Asimisf:1o, Chevallier (1974) indica que es 

posible usar a la microestructura de las paredes del cálice 

y los elementos radiales para diferenciar los taxa de un g_é 

nero •. Sin embargo, es evidente que se requieren mas estu

dios para evaluar la aplicación del microscopio electrónico 

de barrido al problema de delimitar las especies de coral. 

Por otro lado debe scílalarse que existe una gran di -

ferencia entre, basar el concepto de especie en la morfolo

gía y el usar la evidencia morfológica como una inferencia 

para la aplicación del concepto biológico de especie - " -

(S impson, 1961). 

El concepto biológico de especie expuesto por Mayr 

(1969) es el siguiente: "Los micrnbros de una especie const:L 
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tuyen: a) una comunidad reproductiva. Los individuos de 

una especie animal se reconocen para propósitos reproducti

vos, asimismo existe una multitud de mecanismo que aseguran 

la reproducción intraespecTfica de todos los organismos; 

b) una unidad ecológica, los miembros de una especie inte

ractuan y comparten el ambiente con otras especies; c) uni

dades genéticas: una especie comprende Llíl acervo de genes, 

mientras que el individuo es meramente un vehfculo que co~ 

tiene solamente una pequeAa porción. La definición de es-

pecie según el concepto teórico anterior es: 

"Las especies son grupos de poblaciones naturales 

fecundas, aislados reproductivamente de otros grupos equl. 

va lentes''. 

La ap l icab i 1 ldad de 1 concepto b i o 169 ico de especie 

a Jos corales, asr como parn otros grupos animales se difl. 

culta principalmente por la falta de conocimientos de la 

biología de los mismos. Simpson (1961) ha precizado esta 

dificultad cuando señala: 11 Li1 definición de especie bioló

gica depende de un criterio, el intercambio reproductivo, 

que por lo general no es observable, y que en ciertos casos 

no puede ser observado 11
• 

Durante el estudio de la sistematica de los corales 

escleractlnios, pocos han sido los intentos de la aplicación 

de otros procedimientos diferentes a los morfo!ógicos que 

reconozcan a las especies de coral dentro del contexto del 

,, 
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concepto biológico de especie. Entre dichos procedimientos 

figuran los de carácter ecológico, cariológico, etológico e 

i nmuno 1 óg leo. Desafortunadamente los problemas de aplica-

ci6n de estos procedimientos no han sido resueltos. 

Con respecto a los de carácter ecológico, Young -

(1963) sugiere para di~tinguir entre las especies y formas 

de crecimiento, el desplazar colonias de coral o secciones 

de éstas a otras localidades con condiciones ambientales 

diferentes para así observar los cambios en morfología. 

Estos procedimientos resultan difíciles de llevar a cabo, 

pues sería necesario desplazar un gran número de colonias 

para que los resultados fueran significativas, Asimismo, 

la taza reducida de crecimiento de los corales hace imprá~ 

tico lo sugerido por Young. 

En relación a los procedimientos cariológicos, Wijsman· 

Best (197L1) seña]¡;¡ que adem~s cíe las dificultades que pre

senta la aplicación de las técnicas citogenéticas para la 

extracción de cromosomas, el elevado número y lo reducido 

de su tamaño dificulta su uso como caracteres slstcmilticos. 

Lang (1971), al estudiar el comportamiento de ngre

sión entre las especies de coral (que consiste en la expul

sión de Jos filamentos mesentéricos de una coloniu sobre 

otra y Ja digestión subsecuente), advierte que las varieda

des de Scolymia lacera que antes eran consideradas especies 

!r' 

/;; 
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di fe rentes, se agreden. Por 1 o cual propone nuevamente su 

inclusión bajo la categoría de especie corno i· lacera y~. 

cubensis, Adoptando este mismo criterio de agresión, Wells 

(1973) senala que la separación de Micetophyllia larnarckiana 

y~· danaana debe hacerse con cierta reserva; estas dos es-

pecies ademas de que no se agreden, muestran una intergra

dación de sus caracteres morfológicos. No obstante que el 

criterio de agresión entre las variedades o entre supuestas 

espe.cies es aceptado por los autores arriba mencionados, 

hace falta considerar que puede existir la agresión intere~ 

pecffi~a debido al polimorfismo dentro de la misma especie. 

Uno de los intentos que promete mayor aplicabilidad 

al problema de reconocimiento de especies, es el realizado 

por Hildernan ~· Qj_, (1977), quienes estudiaron las reaccíQ. 

nes inmunológicas alogénicas y xenógenicas en los corales 

escleractinios. Estos autores indican que el tiempo en el 

que se llevan a cabo estas reacciones, reflejan diferencias 

sustanciales. en la 11 fi.erza antig~:nfca 11 entre las especies 

de coral; y esto hecho proveería de indicadores potenciales 

tanto cualitativos como cu.:intltativos del polimorfismo gens_ 

tico intraespecffico. 

Resumiendo se puede decir, que actualmente existen 

procedimientos hasta cierto grado accesibles, para poner a 

prueba cualquier enunciado sobre la inclusión dt~ un conjunto 

de ejemplares que representen una o varias poblacionGS den- , 

' ' . ; 
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., 
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tro de Ja categoría de especie, definida conforme al conceE_ 

to biológico de especie. 
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