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RESUMEN 

El arrecife coralino es un ecosistema marino altamente 

complejo y reuiste particular Importancia, desde el punto de 

ulsta ecol6glco, por su gran dluersldad de organismos 

además de presentar caratterísticns que lo ubican como un 

medio con una eleuada productluldnd en términos de 

blomasa. Considerando dicha Importancia ecol6glcn en el 

arrecife, el presente estudio tiene por objeto ampliar el 

conocimiento sobre In estructura de In comunidad coralina 

del arrecife ·La Bl11nqu11111 ·, Uerncruz mediante un nnállsls 

ecológico tanto cunlitatiuo como cunntltntluo de los corales 

escleractlnlos. Para tal efecto se trabajaron un total de 126 

transectos ubicados sobre 16 estaciones de muestreo (8 

sobre los taludes y 8 sobre In plataforma arreclfal) dirigidas 

hacia los 8 puntos cardinales y empleando el método de 

Intersección en Linea de Canfleld (1941). Se Identificaron y 

colectaron 27 especies de corales escleractlnlos ·10 cual 

Indica una riqueza espec i ficn mayor a cualquier otra 

reportada en In zona de estudio. Estas 27 especies 

representan el 4.03 de las rep'1rtndas para el Caribe y casi el ......_ 

513 reportadas pon las Costas Orientales de MéHlco; asl 

mismo, se reportan por primera uez para In zona de estudio, 

Golfo de MéHico y Caribe MeHicano a Scolymio Jocero y Fovio 

conferto ademiu de Rstronglo solitario como nueuo reporte 

para la zona. 

Los resultados cunntitntiuos muestran una dominancia total 

de Montostreo cavernoso sobre los taludes lo cual esta dado 

por lo u a lores de Cobertura y Abundancia, por otro lado para . 

In plataforma nrrecifnl In especie mós imp ortante tomando 

RESUMEN

El arrecife corallna es un ecosistema marino altamente
complejo g reulste particular importancia, desde el punto de
vista ecológico, por su gran diuersldad de organismos
ademas de presentar caracteristicas que lo ubican como un
medio con una eleuada productluldad en términos de
biomasa. Considerando dicha Importancia ecológica en el
arrecife, el presente estudio tiene por objeto ampliar el
conocimiento sobre la estructura de la comunidad corallna
del arrecife 'La Blanqullla', lleracruz mediante un anóllsls
ecológico tanto cualitatluo como cuantitativo de los corales
escleractlnlos. Para tal efecto se trabajaron un total de 126
transectos ubicados sobre ió estaciones de muestreo lll
sobre los taludes g 8 sobre ia plataforma arreclfal) dlrlgldas
hacia los 8 puntos cardinales g empleando el método de
intersección en Linea de Banfield (1941). Se identificaron g
colectaron 27 especies de corales escleractlnlos lo cual
Indica una riqueza especifica magor a cualquier otra
reportada en la zona de estudio. Estas 27 especies
representan el 407. de las reportadas para el Caribe g casi el
5l'/2 reportadas para las Costas orientales de Mónica; asi
mismo, se reportan por primera uez para la zona de estudio,

liolfo de Mélllco g Caribe Meulcano a Scolymla ¡acera g Fania
conferfa ademas de llsfrangia solitaria como nueuo reporte
para la zona.
Los resultados cuantitatluos muestran una dominancia total
de Monfastrea cauernosa sobre los taludes lo cual esta dado
por lo valores de Cobertura g llbundancia, por otro lado para
la plataforma arrecifal la especie más importante tomando



en consideración la coberturo es D/plor/o cl/uoso , en tonto 

que Slderostreo s/dereo es lmportonte por su obundoncio. 

Respecto n In dluersldnd se obseruó unn mnyor riquezo 

espec i fice sobre los toludes debido n que en ellos se 

encontró un mayor número de especies (22); ahoro bien, en 

cunnto n los ualores se encontró que son bnjos y uhlformes 

tanto en la plataformn como en los taludes, esto es que, 

mlentrns que para la plntnformn se registran unlores que 

nuctuan entre 0 .54 y o. 70 declles/lnd., para los ta.ludes se 

presentnn uolores entre los 0.83 y 0.97 declles/lnd. Cobe 

señalar que en el tnlud Este se encontró unn mayor 

dluersldnd con respecto ni t alud Oeste, esto se puede ntrlbulr 

o l o mayor profundidad regis t rada en l a parte Este, ounque a 

los primeros 6 m se obseruó una r iqueza especifica pobre. 

Por último se delimitó la zonación del arrecife, 

encontrñndose lo siguiente zonnci6n sobre los tnludes: En el 

tolud Norte se encontrnron las zonns de O/p/orlo strlgoso 

Um), Slderostreo sldereo (6 n 12m) y Stephonocoenlo 

mlche/lnll (15m); en el talud Sur estan las zonos de 

Montostreo cauernoso y S. slderea (3m), Co/pophgll/o notons 

(6m) y M. couernoso (9m); en la zono Este se encuentran las 

zonas M. couernoso (3m), Rcroporo polmato (3 n 6m) y s. 
sldereo (9 a 21 m); sobre el talud Oeste se encontró la zono 

de M. couernoso (3 a 9m); en el talud Noreste se dellmitoron 

las zonas de Montostreo onnular/s y c. notons (3 a 9m) y la s. 
s/dereo y M. couernoso ( 12 n 24m); mientras que en el talud 

Noroeste esta la zona de M. onnuloris y c. notons (3 a 9m); 

en tanto que en el talud Sureste se obseruaron lns zonas de 

O. strigoso (3m). M. couernoso ( 6m) , s. sidereo (9m) y s. 
michelinii (12m); po r último en el t olud Suroeste se encontr ó 

en consideración la cobertura es Blplorla clluosa , en tanto
que Slderastrea slderea es Importante por su abundancia.
Respecto a la dluersldad se obseruó una magor riqueza

especifica sobre los taludes debido a que en ellos se
encontró un magor número de especies l22); ahora bien, en
cuanto a los oalores sa encontró que son bajos g uniformes
tanto en la plataforma como an los taludes, esto es que,
mientras que para la plataforma se registran oalores que
fluctuan entre 0.54 g 0.70 declles/Ind., para los taludes se
presentan oalores entre los 0.83 g 0.9? declles/Ind. Cabe
señalar que en al talud Este se encontró una magor
dluersldad con respecto al talud oeste, esto se puede atribuir
a la magor profundidad registrada en la parte Este, aunque a
los primeros 6 m se obseruó una riqueza especifica pobre.
Por último se dellmltó la zonaclón del arrecife,
encontrándose la siguiente zonaclón sobre los taludes: En el
talud Norte se encontraron las zonas de Diplorla slrlgoso
(Bm). Slderaslrea slderea [6 a i2m) g Slaphanocoenla
mlchelìnll (l5m)¦ en el talud Sur estan las zonas de
Monlasfroa cauarnosa g S. siderea l3m), Colpophglllo natons
lfiml g M. cauarnosa (9ml; en la zona Este se encuentran las
zonas M. cauernosa lãml, flcropora palmala (3 a ami g S.
slderea (9 a 2lm)¦ sobre el talud oeste se encontró la zona
de M. cauernosa (3 a 9m): en el talud Noreste se dellmitaron
las zonas de Monfasfrea annularis g C. nafans (3 a 9m) g la S.
slderea g M. cauernosa II2 a 24m1: mientras que en el talud
Noroeste esta la zona de M. annularis g C. nalans (3 a 9m):
en tanto que en el talud Sureste se obseruaron las zonas de
D. sfrlgosa (3ml. M. cauernosa lam), S. siderea (9m) g S.
míchelinii (l2ml; por último en al talud Suroeste se encontró



In zona de M. couernoso (3 n 9m). Con respecto n In 

plntoformo, en genernl se obseruó In zona de Dlp/or/tJ 

c/iuostJ en lns estnciones Noreste, Este y sureste; In zono de 

D. strigoso en In estnción Norte; In zona de S. sidereo en los 

estaciones Noroeste, Oeste y Suroeste; por últlm·o In zono de 

R. po/moto ublcndn en In estación Sur. 

De ocuerdo o los resultados obtenidos se puede concluir que 

M. couernoso es la especie dominnnte sobre los tnludes, 

mientras que D. cl/uoso y S. sldereo son pnrn In plntaformo 

orreclfnl; In dluersldad, en general es bnjn pnrn el arrecife, 

ounque de acuerdo al número de especies encontrados, el 

presente trabnjo constituye el reporte mós alto de especies 

para los ar'recl.fes frente ni puerto de Ueracruz. 

la zona de M. couernoso (3 a 9m). Con respecto a la
plataforma, en general se obseruó la zona de Ulpiorla
ciiuosa en las estaciones Noreste, Este g Sureste; la zona de
D. strigosu en la estación Norte; la zona de S. sldereo en las
estaciones Noroeste, Oeste g Suroeste; por último la zona de
H. polmato ubicada en la estación Sur.
De acuerdo a ios resultados obtenidos se puede concluir que
M. couernosa es la especie dominante sobre los taludes,
mientras que D. clluoso g S. sldereo son para la plataforma
arreclfal; la diuersldad, en general es baja para el arrecife,
aunque de acuerdo al número de especies encontradas, el
presente trabajo constituye el reporte mas oito de especies
para los arrecifes frente al puerto de llerocruz.
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1 NTRODUCC ION 

El conocimiento que el hombre tiene del mar es mós pobre y 

más reciente que el que posee del medio terrestre. Uno de los 

aspectos más Interesantes en esta regió n sumergida del 

mundo, es la Infinidad de formas y estruc t uras distintas 

obseruadas entre los organismos marinos y los modos de 

. / comportamiento e s peclales que han desarrollado éstos al 

\ uiulr en este amblent~ Un eHcelente ejemplo de esta riqueza 
~ 

son los arrecifes coralinos, los cuales ofrecen la máHima 

e~presión de diuenldad de formas y colores que se pueda 

encontrar en el mar (Jordan, 1978). 

Los arrecifes coralinos constituyen las comunidades marinas 

más complejas y mejor adaptadas que eHlsten, éstos 

ecosistemas estan formados por la asociación de miles de 

lndll!lduos, los cuales ocupan distintos nichos ecológlcos 

(Ulllalobos, 1971). Los principales organismos formadores de 

estos arrecifes son los corales escleractlnlos y las algas 

calcáreas, los cuales constituyen la base y el sustrato para el 

desarrollo de otras especies, tales como peces, pollquetos, 
:-r moluscos, crustáceos, equinodermos, etc., (Loya, 1972). ¡ 
/'' 

Los corales escleractinos o madreporarlos pertenecen a la 

Clase Rnthozoa del Fiio Cnldarla, se caracterizan por secretar 

carbonato de calclo .para la formación de un esqueleto 

eHtern o . Estos o rganismos pueden ser s ollt8 r ios o coloniales 

y donde cada lndluld uo ocupa una pequeña copa o cora lito en 

el es q ueleto (Hyman , 1940; 6ore a u, 1959 ; Barn es , 1984). Dicho 
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INTIIIIIIIJCCIDN

i__§l conocimiento que el hombre tiene del mar es más pobre y
mas reciente que el que posee del medio terrestre. Uno de los
aspectos mas interesantes en esta region sumergida del
mundo, es la infinidad de formas g estructuras distintas
observadas entre los organismos marinos y los modos de
comportamiento especiales que han desarrollado éstos al
uiulr en este ambiente_¿;tIn enceiente ejemplo de esta riqueza
son los arrecifes coraiinos, los cuales ofrecen la múulma
eupreslún de diuersidad de formas y colores que se pueda
encontrar en el mar (Jordan, 1978].

Los arrecifes coraiinos constituyen las comunidades marinas
mas complejas y mjor adaptadas que elllsten, estos
ecosistemas estan formados por la asociación de miles de
indiulduos, los cuales ocupan distintos nichos ecológicos
llllllalobos, 1971). Los principales organismos formadores de
estos arrecifes son los corales escleractinlos y las algas
calcåreas, los cuales constituyen la base y el sustrato para el
desarrollo de otras especies, tales como peces, poliquetos,
moluscos, crustáceos, equinodermos, etc., (Logo, 1972). `

Los corales escleractinos o madreporarlos pertenecen a la
Clase llnthozoa del Filo Cnidaria, se caracterizan por secretar
carbonato de calcio para la formacion de un esqueleto
externo. Estos organismos pueden ser solitarios o coloniales

y donde cada Indiulduo ocupa una pequeña copa o coraiito en
el esqueleto (liyman, 1940; iioreau, 1959; Barnes, 1984). Dicho
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Orden puede diuldirse en dos grandes grupos ecológicos: en el 

primero encontramos a los coral.es hermatíplcos o 

formadores de nrreclfes ·que se caracterizan por presentar 

zooHantelas simbiontes (6ymnodinlum microadrioticum) en el 

tejido gastrodérmlco y de lns que dependen en grnn medida 

pnra sobreululr y tener un buen desnrrollo. Por otro .Indo 

tenemos a los cornles ahermatiplcos que por carecer de las 

nlgas simbiontes, no son formndores de nrreclfes, yn que la 

capacidad de formación de esqueleto esta disminuida 

(Unughnn y Wells~ t 943; Wells, t 956; stoddnrt, t 969; 6oreau 

et. ni., t 979; Barnes, op. cit.; Carricnrt, t 985). 

~lsten factores ecológicos que determinan la distribución de 

los cornles hermntíplcos y por tanto de los arrecifes de coral 

que derlunn de ellos; con respecto a In profundidad, pueden 

habitar desde la superficie hasta los 90 metros, teniendo su 

máHlmo desarrollo en los · prlmer~s 20 m; por otro lado, los 

corales formadores de arrecifes solo se desarrollan en mares 

tropicales, cuyas temperntnras fluctúan entre los t 8 y 28 ºe; 

también se ha obseruado que entre los 30 y 36 ppm de 

salinidad alcanznn su desarrollo óptimo; debido a que la luz 

es esencial para el crecimiento ulgoroso de los escleractlnios 

hermatíplcos y puesto que lns algas simbiontes necesitan de 

la iluminación para realizar la fotosíntesis, la Intensidad 

luminosa tnmblén es un factor determinante en la 

distribución uertlcal de los cornles; nderriás ID circulación del 

agua es necesaria para el suministro de nutrientes a estos 

or ganismos. Debido a que dichos fnctores actúan sobre los 

cornles hermnt ípl cos , s e pu e de señn lnr que lo dis tri bución 
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Elrden puede dividirse en dos grandes grupos ecológicos: en el
primero encontramos a los corales hermatipicos o
formadores de arrecifes 'que se caracterizan por presentar
zoonanteias simbiontes tlïymnodiníum mícroadriaiicumì en el
tejido gastrodérmico y de las que dependen en gran medida
para sobreuiulr y tener un buen desarrollo. Por otro -lado
tenemos a los corales ahermatiplcos que por carecer de las
algas simbiontes, no son formadores de arrecifes, ya que la
capacidad de formación de esqueleto esta disminuida
tllaughan y iilelis, 1943; liiells, 1956; Stoddart, l!i69¦ lioreau
et. al., 1979; Barnes, op. cit.; Carricart, 1985].

iìuisten factores ecológicos que determinan la distribución de
/
los corales hermatípicos y por tanto de los arrecifes de coral
que deriuan de ellos; con_ respecto a la profundidad, pueden
habitar desde la superficie hasta los 90 metros, teniendo su
móulmo desarrollo en los primeros 20 m; por otro lado, los
corales formadores de arrecifes solo se desarrollan en mares
tropicales, cuyas temperaturas fluctúan entre los iii y 28 °C;
también se ha obseruado que entre los 30 y 36 ppm de
salinidad alcanzan su desarrollo óptimo: debido a que la luz
es esencial para el crecimiento vigoroso de los escleractlnios
hermatipicos y puesto que las algas slmbiontes necesitan de
la iluminación para realizar la fotosíntesis, la intensidad
luminosa también es un factor determinante en la
distribución uertical de los corales; ademas la circulación del
agua es necesaria para el suministro de nutrientes a estos
organismos. Ilebldo a que dichos factores actúan sobre los
corales hermatlpicos, se puede señalar que la distribución
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mundial de los arrecifes coralinos queda confinada solamente 

hasta los 30 ° de latitud en ambos hemisferios, limitados por 

In Isoterma de aproHlmadamente 20 ºC {mapa 1 }, (Hedgpeth, 

1963 citado en Fandiño, 1977). 

\!En general, tos arrecifes de coral son depósitos masiuos de 

carbonato de calcio con un aporte primario de los corales 

escleractlnlos y secundariamente por algas calcilreas, ,-;r 

mileporlnos, alcionarlos, pollquetos serpúlidos, briozoos, 

moluscos, .foramln i fe ros, clrripedlos, equlnoderm os, etc., 

(Uegu, 1980)j 

con base a su estructura y al sustrato subyacente, l!_e 

reconocen cuatro tipos gene rales de arrecifes: El primer tipo 

Incluye a tos arrecifes costeros, los cuales se proyectan 

directamente hacia el mar siendo paralelos a la costa y con 

un canal poco profundo y tranquilo. En el segundo tipo se 

encuentran los arrecifes de barrera, los cuales son similares 

a los primeros pero a mayor profundidad, encontrilndose 

separados de la tierra adyacente por un canal profundo que 

puede alcanzar hasta los 100 m de profundidad. Otro tipo de 

arrecife son los atolones, que descansan sobre cráteres de 

uolcanes sumergidos y se caracterizan por tener una forma 

circular u oual y con una laguna Interior central y en algunas 

partes de ésta pueden · emerger Islas. Finalmente, los 

arrecifes de plataforma se encuentran en zonas poco 

pro f undas del margen continental y con una pnrte superior 

apln n ada en direcció n de corri e ntes dominantes o 

transu e rsalmente a ellos {fig. 1 }, (We lls , 1957; Goreau, o p. 

cit.; Péres en Uegns, op. cit.; Schuhmacher, 1978lJ 
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mundial de los arrecifes coraiinos queda confinado solamente
hasta los 30 ° de latitud en ambos hemisferios, limitados por
la isoterma de aproximadamente 20 °l2 (mapa il. (liedgpeth,
1963 mado en Fandiño, 1977). H `

›En general, los arrecifes de coral son depósitos masiuos de
carbonato de calcio con un aporte primario de los corales
escleractinios y secundarlamente por algas caicóreas,
mileporinos, alcionarlos, pollquetos serpúlidos, briozoos,
moluscos, .foramlniferos, clrripedlos, equlnodermos, etc.,
(llegas, l9lilil/.Ã

Con base a su estructura y al sustrato subyacente, [se
reconocen cuatro tipos generales de arrecifes: El primer tipo
incluye a los arrecifes costeros, los cuales se proyectan
directamente hacia el mar siendo paralelos a la costa y con
un canal poco profundo y tranquilo. En el segundo tipo se
encuentran los arrecifes de barrera, los cuales son similares
a los primeros pero a mayor profundidad, encontrándose
separados de la tierra adyacente por un canal profundo que
puede alcanzar hasta los illll m de profundidad. litro tipo de
arrecife son los atolones, que descansan sobre crúteres de
uolcanes sumergidos y se caracterizan por tener una forma

circular u ouai y con una laguna interior central y en algunas
partes de esta pueden emerger islas. Finalmente, los
arrecifes de plataforma se encuentran en zonas poco
profundas del margen continental y con una parte superior
apianada en dirección de corrientes dominantes o
transuersalmente a ellos (fig. 1). (lllells, i957; lìoreau, op.
cIt.; Feres en llegas, op. cit.; Schuhmacher, 1978];
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Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas mós 

hermosos que eHisten en el planeta y debido a su eleuada 

productiuidod son considerados como uerdoderos oasis en el 

desierto marino (Nlbokken, 1982), ademós constltuy.en un 

recurso muy Importante en otros sectores. En la medicina se 

utilizan algunos esqueletos de escleractlnlos en el 

tratamiento de fracturas de huesos de brazos y piernas de 

seres humanos (Kouchner, 1982); Jordan en 1973 realizó 

estudios con el octocoral Plenouro sp para la eHtracclón de 

prostaglandlnas que pueden ser utilizadas para la regulación 

de la presión de los jugos gástricos y también en el 

desarrollo de plaquetas (Ladlslao, 1984). os arrecifes 

coralinos son ecosistemas en los que eHisten especies de 

importancia económica como fuente de alimento como son la 

langosta, el pulpo, cayo de hacho, almeja y otros 

pelecípodos, tiburón y peces como el mero, s6balo, pargo, 

etc., (Jordan, op. cit.); también algtrnas especies de corales 

son ampliamente utlllzadas en la actluldad artesanal para la 

elaboración de articulos de joyerta, alcanzando un . eleuado 

ualor comercia! (Ladlslao, op. cit.). Estos ecosistemas son 

coslderados como parques submarinos y reseruas naturales 

de muchas especle_s_ y su belleza puede. se r contemplada por_, 

cualquiera que penetre en este m aroullloso mun11o 

s umergido , por lo que son importantes en el sec t or turistlco. 

El estudio gene r al de un ecos iste ma y en portlculor, e l de un 

arr e ci fe c oralino, imp lica conside rar los componentes 

bióticos, de tal manera que resulta Imprescindible el uso de 
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Los arrecifes de coral son uno de los ecosistemas mas
hermosos que enisten en el planeta g debido a su eieuada
productividad son considerados como verdaderos oasis en el
desierto marino lhllbakken, i9B2), ademas constituyen un
recurso muy importante en otros sectores. En la medicina se
utilizan algunos esqueletos de escieractlnlos en el
tratamiento de fracturas de huesos de brazos y piernas de
sers humanos lltouchner, l9li2i¦ Jordan en i9'i'3 realizó
estudios con el octocoral Pieuaura sp para la extracción de
prostaglandinas que pueden ser utilizadas para la regulación
de la presión de los jugos gástricos y también en el
desarrollo de plaquetas (Ladislao, W841. 'ios arrecifes
coraiinos son ecosistemas en los que eulsten especies de
Importancia económica como fuente de alimento como son la
langosta, el pulpo, cayo de hacha, almeja y otros
pelecipodos, tiburón y peces como el mero, sóbalo, pargo,
etc., (Jordan, op. cit.); tambien algunas especies de corales
son ampliamente utilizadas en la actividad artesanal para la
elaboración de articulos de joyeria, alcanzando un eleuado
uaior comercial (Ladislao, op. cit.i. Estos ecosistemas son
cosiderados como parques submarinos g reseruas naturales
de muchas especies-y su belleza puede, ser contemplada por
cualquiera que penetre en este marauliloso mundo
sumergido, por lo que son importantes en el sector turistico.

El estudio general de un ecosistema y en particular, el de un
arrecife coraiino, implica considerar los componentes
biótlcos, de tal manera que resulta imprescindible el uso de
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la ecologia cuontltotiua bosodo en porómetros toles como lo 

abundoncio, dluersidod y coberturo, los cueles se emplean 

para determinar la similitud y diuersidod dentro y entre los 

estaciones de muestreo, permitiéndo estoblecer lo · estructuro 

biológica de In comunidad coralina. 

~ -<>Numerosos trobajos se han reolizodo en comunidades 

arreclfnles Incluyendo descripciones toHonómicos, diuersidnd 

de In biota, productluidod primaria arreclfal, distribución y 

obundoncla de los especies coralinas, poro trotar de 

establecer In estructuro de estas comunidades; Otros 

estudios ecológicos se bon desarrollado a roí z de pruebos 

atómicas proctlcadas en islos arreclfales como por ejemplo 

en el atolón Isla Bikini, donde se reollzoron estudios acerco 

de las comunldodes morlnas con el fin de eu.aluor los 

modificaciones sufridos en este ecosistema (Fandiño, 1977). 

Resulto cloro que, durante los últimos años el auonce de los 

estudios en esto área de la blolog í o, ha sido Importante 

permitiendo ob.rlr nueuos líneas de lnuestlgaclón, en muchos 

de las cuales se bon obtenido resultodos de gron releuancla 

científico g tecnológica. 

El orrec ife de coral en conjunto, se caracterizo por presentor 

un oTréglo en mosaico de diferentes comunldodes, mostrando 

una enorme heterogéneidod como se obserua én olgunos 

comunidades terrestres; por tonto, los orrecifes coralinos 

son de g ron lmportancio biológico yo . que constituyen lo 

comunidod mós . complejo y estoble que eHiste en el mor y 
5 

la ecologia cuantitativa basada en parámetros tales como la
abundancia, diversidad y cobertura, los cuales se emplean
para determinar la similitud y diversidad dentro y entre las
estaciones de muestreo, permitiendo establecer la estructura
biológica de la comunidad coralina.

"Numerosos trabajos se han realizado en comunidades
arrecifales incluyendo descripciones tauonómicas, diversidad
de la blota, productividad primaria arrecifal, distribución y
abundancia de las especies coraiinos, para tratar de
establecer la estructura de estas comunidades; litros
estudios ecológicos se han desarrollado a raiz de pruebas
atómicas practicadas en islas arrecifales como por ejemplo
en el atoión isla Bikini, donde se realizaron estudios acerca
de las comunidades marinas con el fin de evaluar las
modificaciones sufridas en este ecosistema (Fandiño, i977l.

itesulta claro que, durante los últimos años el avance de los
estudios en esta area de la biologia, ha sido importante
permitiendo abrir nuevas lineas de Investigación, en muchas
de las cuales se han obtenido resultados de gran relevancia
cientifica g tecnológica.

El arrecife de coral en conjunto, se caracteriza por presentar
un arreglo en mosaico de diferentes comunidades, mostrando
una enorme heterogeneidad como se observa en algunas
comunidades terrestres; por tanto, los arrecifes coraiinos
son de gran importancia biológica ya_que constituyen la
comunidad más compleja g estable que elliste en el mar y

5



proboblemente, en todo lo tierro. Su estudio, odemits de 

brindornos un moyor conocimiento de estos sistemos 

biológicos, nos permite comprender mejor los principios que 

rigen el funcionomlento de dichos. comunidodes . 

El hecho de que el orrecife coro lino se o un ecoslstemo 

,estoble y dluerso, · no lo hoce Inmune o los perturbociones 

ocoslonodos por el hombre: los oguos negros, los desechos 

lndustrloles, los derromes de petróleo, lo sedlmentoclón y el 

estoncomlento de oguo producido por el drogodo y llenodo, lo 

contomlnoclón térmico y lo lnundoción de oguo, son olgunos 

ejemplos. Cobe señolor que tombién lo eHplosión demográfico 

de depredodores noturoles, junto . con los cambios 

ambientoles Inesperados, alteren en gran medida o estos 

ecosistemas (Odum, 1972). 

Debido D que los arrecifes de coral son comunidades 

complejos, donde los escleroctlnlos son lo base estructural 

para lo formoclón y crecimiento de estos ecosistemas y 

ad.emós, que en MéHico son pocos los trabojos realizados 

sobre lo estructuro de la comunidad de corales, el presente 

trabajo resultó lmportonte yo que proporciona lnformoclón 

uoliosa , t unto cuolitotiuo corno cu ontlto tillo, acerca de los 

comunidodes corolinos en lo zona de estudio como un poso 

preuio, poro comprender me j or los reloclones 

in t e r especificos que eHisten entre los coroles y otros 

orgo nism os que uillen en os ocioción to n ellos , lo cual nos 

con lleu o o un mejor monejo del ecósist e mo y o un adecuodo 

op r ouecho mien t o y u so d e lo gran c o n tidod de recursos 
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probablemente, en todo la tierra. Su estudio, además de

brindarnos un mayor conocimiento de estos sistemas
biológicos, nos permite comprender mejor los principios que
rigen el funcionamiento de dichas comunidades.

Ei hecho de que el arrecife coraiino sea un ecosistema
estable y diverso, no lo hace inmune a las perturbaciones
ocasionadas por el hombre: las aguas negras, los desechos
industriales, los derrames de petróleo, la sedimentación g el
estancamiento de agua producido por el dragado y llenado, la
contaminación termica y la inundación de agua, son algunos
ejemplos. Babe señalar que también la enplosìón demográfica
de depredadores naturales, junto _ con los cambios
ambientales inesperados, alteran en gran medida a estos
ecosistemas ilidurn, l9?2i.

llebido a que los arrecifes de coral son comunidades
complejas, donde los escieractlnlos son la base estructural
para la formación g crecimiento de estos ecosistemas y
además, que en Meaico son pocos los trabajos realizados
sobre la estructura de la comunidad de corales, ei presente
trabajo resultó importante ya que proporciona información
valiosa, tanto cualitativa como cuantitativa, acerca de las
comunidades coraiinos en la zona de estudio como un paso
previo, para comprender mejor las relaciones
interespecificas que elllsten entre los corales y otros
organismos que viven en asociación con ellos, lo cual nos
conlleva a un mejor manejo del ecosistema y a un adecuado
aprovechamiento y uso de la gran cantidad de recursos

6



eHplotables con que cuentan dichas comunidades; odemós es 

importante, por que el arrecife •Lo Blanquillo•, desde 1975 es 

considerado como Parque Nocional Submarino. 

El presente trabajo tiene por objetiuo: 

1) Rmpllar el conocimiento sobre la estructura de lo 

comunidad mediante un anólisls ecológico de los corales 

escleractlnlos basado en los siguientes parómetros: 

a) Determinar lo distribución uertical de los 

escleractlnios en· el arrecife. 

b) Determinar la abundancia y cobertura. 

c) Determinar la dlUersldad de la comunidad coralina. 

d) Establecer la zonacl6n del arrecife "La Blanquilla• 

de acuerdo a los patrones de distribución y ualores 

de Importancia que presenten las especies y a los 

ualores dé. similitud entre las estaciones y comparar 

con los repprtado . por Ulllalobos (1971 ), Kühlmonn 

(1975) y Fondlño (1977). 
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enplotables con que cuentan dichas comunidades; además es
importante, por que el arrecife 'La Bianquilia', desde l975 es
considerado como Parque Nacional Submarino.

El presente trabajo tiene por objetivo:

li llmpilar el conocimiento sobre la estructura de la
comunidad mediante un analisis ecológico de los corales
escieractlnlos basado en los siguientes parámetros:

al Determinar la distribución vertical de los
escieractlnlos en-el arrecife.

bl lleterminar la abundancia y cobertura.
c) lleterminar la diversidad de la comunidad corallna.
dl Establecer la zonaclón del arrecife 'La Bianquiila'

de acuerdo a los patrones de distribución y valores
de importancia que presenten las especies y a los
valores de similitud entre las estaciones y comparar
con los reportado por liiiiaiobos (1971), Kühlmann
(i9?5l g Fandiño (i977).

7



RNTECEDENTES 

Los trobojos reollzodos en Méaico sobre ospectos ecológicos 

de escteractlnlos son escasos, trayendo como consecuencia 

un conocimiento pobre sobre lo dinámica de estos lndlulduos 

en los litoroles meHiconos. 

Entre los estudios realizados en las costas orientales del 

Golfo de Méalco tenemos a: Hellprln (1890) que cita 11 

especies de escleractlnlos en el slstemo orreclfal de 

Ueracruz; Moore ( 1958) reporta 11 especies de coroles 

hermatiplcos en la Blanquilla frente al puerto de Tuapon, 

Uer.; Kornlcker, et. al. (1959) trabojaron en el orreclfe 

Rlocranes en el Ronco Campeche citando 17 especies; Emery 

(1963) carocterlza los arrecifes coralinos frente al puerto 

de Ueracruz; Rannefeld (1972) trobajó aspectos de 

crecimiento y publica 20 especies pora el arrecife de 

Enmedlo, Uer.; Cháuez. (1973) realiza algunas obseruaclones 

generoles sobre las comunidades del arrecife lobos, Uer. 

citando 6 especies de escleractlnios; Kühlmann (1975) cita 

15 especies para los arrecifes ubicados frente al puerto de 

Ueracruz; Castañares (1978) describe 36 especies en la costa 

Noreste de la pen i nsula de Yuca Un; Jordan (1980) determina 

lo estructuro de la comunidod como un estimador del 

desarrollo orrecifol; J ordan et. ol. ( 1981) describen lo 

estructuro de la comunidad carolina en lo costo Noreste de 

lo península de Yucotán cltondo 32 especies; ·costañores y 

Soto (1982) citan y describen 36 especies de escle.ractinlos 

en lo costo Noreste de lo penínsulo de Yucotón; Yedid (1982) 
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RNTECEUENTES

Los trabajos realizados en México sobre aspectos ecológicos
de escieractlnlos son escasos, trayendo como consecuencia
un conocimiento pobre sobre la dlnómica de estos individuos
en los litorales mexicanos.

Entre los estudios realizados en las costas orientales del
Golfo de Ménico tenemos a: iiellprln (18911) que cita 11
especies de escieractlnlos en el sistema arrecifal de
iieracruz; Moore (1958) reporta 11 especies de corales
hermatipicos en la liianquilia frente al puerto de Tuupan,
iIer.; Kornicker, et. ai. (1959) trabajaron en el arrecife
illacranes en el Banco Campeche citando 17 especies; Emery
(1963) caracteriza los arrecifes coraiinos frente al puerto
de iieracruz; llannefeld (1972) trabajó aspectos de
crecimiento y publica 28 especies para el arrecife de
Enmedio, Iier.; Chávez (1973) realiza algunas observaciones
generales sobre las comunidades del arrecife Lobos, Iler.
citando 6 especies de escieractlnlos; Kühimann (1975) cita
15 especies para los arrecifes ubicados frente al puerto de
iieracruz; Castañares (1978) describe 36 especies en la costa
Noreste de la peninsula de Vucatún; Jordan (1980) determina
la estructura de la comunidad como un estimador del
desarrollo arrecifai; Jordan et. ai. (1981) describen la
estructura de la comunidad corallna en la costa Noreste de
la peninsula de Yucatan citando 32 especies; (Castañares y
Soto (1982) citan g describen 36 especies de escieractlnlos
en la costa Noreste de la peninsula de Vucatån; Vedid (1982)
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trabajó la abundancia y distribución de los corales en Isla 

Uerde, Uer., citando 12 especies; Carrlcart ( 1985) describe 

las especies de corales escleractinlos de Isla de Enmedio, 

uer., reportando 25 especies; Horta y Carrlcart (1985) 

reportan 23 especies para Isla de Enmedlo; Rluera y Mejía 

(1987) determinan 14 especies de corales en 1 sla de 

Enmedio, Uer.; Reyes et. al. (1987) reportan y describen 26 

especies de escleractlnlos en Isla Contoy, Q. Roo. 

Con resp·ecto al arrecife La Blanquilla, se han realizado tres 

estudios sobre algunos aspectos ecológicos: Ulllalobos en 

1971 nos lnfor.mó sobre las comunidades faunisticas 

presentes en la plataforma arreclfal, reportando 18 especies 

de corales escleractlnios y dando In ubicación de estos en la 

laguna arrecifa!: en la parte Norte-Central reporta a Diplorio 

strlgoso, D. cl/uosa, Por/tes por/tes, P. ostreoldes, 

Montostrea onnu/orls, Rgorlclo ogorlcites, Modrocls decoctls 

y Rcroporo po/moto ; en la parte Centro-Suroeste encontró 

Montost.reo couernoso, M. onnulorls, Rcroporo cerulcornls, R. 

po/moto, D. strlgo·sa; D. c/luoso, Rstronglo sp, Fou/o. sp y 

Ocul/no d/ffuso ; por último en la zona de rompientes 

ubicada en la parte Este, reporta a Rcroporo polmoto y 

pequeñas colonias de S/derostreo sidereo ; Kühlmann en 

1975 re porta 15 especies de corales escleractlnlos para 

cua t ro arrecifes frente a l puerto . de Ueracruz, entre ellos 

•L a Blan quilla•, donde re a liz a un es t udio de s crlptluo basado 

e n la c obertura tot al de las esp e cies enc o ntra dos 

carac t erizand o al arr ec ife en cuatro zonas: La _zo no de 

pendientes, sit uada hoci a el mar (en los taludes orrecifnles), 
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trabajó la abundancia g distribución de los corales en isla
ilerde, ller., citando 12 especies; Carricart (1985) describe
las especies de corales escieractlnlos de isla de Enmedio,
ller., reportando 25 especies; liorta y Carricart (1985)
reportan 23 especies para isla de Enmedio; lllvera g Mejia
(1987) determinan 14 especies de corales en isla de
Enmedio, ller.; ileges et. al. (1987) reportan y describen 26
especies de escieractlnlos en isla Contog, ll. iioo.

Con respecto al arrecife la liianquilia, se han realizado tres
estudios. sobre algunos aspectos ecológicos: lliliaiobos en
1971 nos informó sobre las comunidades faunisticas
presentes en la plataforma arrecifal, reportando 18 especies
de corales escieractlnlos g dando la ubicación de estos en la
laguna arrecifal: en la parte Norte-Central reporta a iliplorla
sfrigosa, D. clivosa, Porifes porites, P. astreoldes,
Montastrea annuiarls, iigaricia agaricites, Madracls decactls
g flcropora paimafa ; en la parte Centro-Suroeste encontró
Montastrea cauernosa, M. annvlaris, iicropora cerulcornls, li.
paimata, D. strigosa, il. ciivosa, llstrangia sp, Favio sp y
Uculina dlffusa ; por último en la zona de romplentes
ubicada en la parte Este, reporta a Iicropora palmafa y
pequeñas colonias de Siderasfrea slderea ; Ktlhlmann en
1975 reporta 15 especies de corales escieractlnlos para
cuatro arrecifes frente al puerto de lleracruz, entre ellos
'La liianquiiia', donde realiza un estudio descriptivo basado
en la cobertura total de las especies encontradas
caracterizando al arrecife en cuatro zonas: La zona de
pendientes, situada hacia el mar (en los taludes arrecifales),

Q



la zona de rompientes (que i ncluye, t anto parte de la 

plataforma como parte de los taludes, donde ~ompen las 

olas), la zo·na de la hondonada o depresión central (que 

comprende la plataforma arreclfal) y la zona de tierra 

emergida; Por último Fandlño en 1977 reporta 26 especies 

coralinas y registra parámetros ecológicos como la 

frecuencia, densidad y cobertura para determinar asl, la 

zonaclón tanto para la hondonada como para los taludes 

arreclfales. Para la . hondonada arrecifa! reporta una sola 

zona denominada O 1p1º"'1 et u• donde predominan D. strlgosa 

y D. cl/vosa , encontrando en menor cantidad a Por/tes spp, 

S/derastrea rad/ans, Co/pophglllti natans, Rgar/c/a sp, 

Montastrea annular/s y M. cavernosa . Ahora bien, en la 

estQción (Talud Oeste) reporta cutttro zonas bien 

delimitadas: La zona de R. pa/mata que abarca de los 0.6 a 

los 4 m, la zona de R. cerv/cornls que un de los 4 a los 5 m, 

la zona de •a1ta densidad• donde abunda M. cavernosa y . 

que comprende de los 5 a los 7 m de profundidad, por último 

la zona de M. cavernosa que uli de los 7 a los 1 o m; 

respecto a la estación 11 (Talud Suroeste) delimitó 

claramente dos zonas: la primera de R. palmeta , que ua de 

los 0.4 a los 4-5 m y la segunda de los 4-5 hasta los 1 o m de 

profundidad y en la cual domina M. cavernoso • También 

determinó la dluersldad de los corales escleractlnlos para la 

zonas tra bajadas encontrando en general, ualores altos 

tanto paro l a hondonada arrecifa! y la estación 1, mientras 

que en la estación 11 dichos ualores resulta ron bajos. 

En l a zona de trabajo se han realizado otros . estudios 
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la zona de rompientes (que incluye, tanto parte de la
plataforma como parte de los taludes, donde rompen las
olas), la zona de la hondonada o depresión central (que
comprende la plataforma arrecifal) g la zona de tierra
emergida; Por último Fandiño en 1977 reporta 26 especies
coralinas g registra parámetros ecológicos como la
frecuencia, densidad g cobertura para determinar asi, la
zonación tanto para la hondonada como para los taludes
arrecifales. Para lahondonada arrecifal reporta una sola
zona denominada Dlplor-Ietun donde predominan D. sfrigosa
y il. cilvosa , encontrando en menor cantidad a Poriies spp,
Slderastrea radians, Colpopiiyliia nafans, iigarlcla sp,
Monfastrea annularls g M. cavernosa . iihora bien, en la
estación I (TaIud tleste) reporta cuatro zonas bien
deiimitadas: la zona de ii. palmafa que abarca de los 8.6 a
los 4 m, la zona de H. cervicornis que va de los 4 a los 5 m,
la zona de 'alta densidad' donde abunda M. cauernosa g
que comprende de los 5 a los 7 m de profundidad, por último
la zona de M. cavernosa que va de los 7 a los 18 m;
respecto a la estación li (Talud Suroeste) deilmltó
claramente dos zonas: la primera de li. palmafa , que va de
los 8.4 a los 4-5 m y la segunda de los 4-5 hasta los 10 m de
profundidad g en la cual domina M. cavernosa . También
determinó la diversidad de los corales escieractlnlos para la
zonas trabajadas encontrando en general, valores altos
tanto para la hondonada arrecifal g la estación I, mientras
que en la estación II dichos valores resultaron bajos.

En la zona de trabajo se han realizado otros estudios
10



enfocados o lo fauno y floro marino, además de aspectos 

hldrol6glcos. Entre estos trabajos tenemos: Plonctón y 

algunos aspectos hldrol6glcos por Arenas ( 1966); 

Distribución y sistemático de lo flora marino por Oí oz 

(1966); Esponjas por Green (1968); Rpendlculorlos por Flores 

(1974); Peces por Reséndez (1977) y Stylosterlnos de lslo de 

Enmedlo y Lo Blanquillo por Horto et. ol. (1987). 

1 1 

enfocados a la fauna g flora marina, además de aspectos
hidrológlcos. Entre estos trabajos tenemos: Pianctón g
algunos aspectos hidrológlcos por iirenas (1966):
ilistribuclón g sistemática de ia flora marina por Diaz
(1966): Esponjas por Green (1968): llpendicularlas por Flores
(1974): Peces por llesóndez (1977) g Stglasterinos de Isla de
Enmedio y La Blanquliia por Horta et. ai. (1987).
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DESCRIPCION DEL RRER DE ESTUDIO 

El arrecife La Blanquilla se localiza en el Golfo de MéHico en 

las coordenadas geográficas 19º 13' 11" Latitud Norte y 96º 

06' 00" Longitud Oeste {mapa 2}. El arrecife es de tipo 

plataforma y se encuentra a 4.8. km del puerto de Ueracruz 

(Kühlmann, 1975) y pertenece al sistema de .Islas coralinas 

situadas frente a dicho puerto; presenta una forma oualada 

irregular, cuyo eje mayor está orientado en sentido 

Noroeste-Sureste {mapa 3}. El 6rea arreclfal es de 

aproHlmadamente 500,000 m2 (Kühlmann, op. cit.), 

considerando sus limites en In zona de rompientes. En el 

eHtremo Sureste se localiza. un macizo emergido de 

aproHlmadamente 1.5 metros sobre el niuel del mar 

denominado por los . lugareños "El Peyote•, el cual tiene una 

superficie de 2000 m 2 cuyo material de formación en 

mayori a es de origen coralino en todos los diuersos grados 

de erosión; cabe .señalar que cuando baja la marea, hacia la 

parte Noroeste se obserua un monticulo de 

aproHimadamente 0.3 m de altura sobre el niuel del mar 

dando en · general, una forma de h.erraclurn al . Islote 

(Obseruación personal). 

Sob re l a superficie de 'El Peyote' se presentn una flora 

i ncipien t e representada por una Borragin6cea Tournefort/a 

guaphadoles ; una Conuoluul6cea Hipomea litara/is y una 

Rizoócea Sesuvium portulacastrum (Uillalobos, 1971 ). 

En cada eHtremo del arrec i fe, y en su perfil occidental, hay 
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DESCRIPCION DEL HBEH DE ESTUDIO

El arrecife La Bianquiila se localiza en el Golfo de Meuico en
las coordenadas geográficas 19° 13' 11" Latitud Norte g 96'
06' 00" Longitud 0este (mapa 2). El arrecife es de tipo
plataforma y se encuentra a 4.8 km del puerto de Ueracruz
(i(iihImann, 1975) g pertenece al sistema de islas coraiinos
situadas frente a dicho puerto; presenta una forma ovalada
irregular, cuyo eje mayor está orientado en sentido
Noroeste-Sureste (mapa 3). El área arrecifal es de
aprolllmadamente 500,000 mz (Kühimann, op. cit.),
considerando sus limites en la zona de rompientes. En el
entremo Sureste se localiza un macizo emergido de
aproximadamente 1.5 metros sobre el nivel .del mar
denominado por los lugareños 'Ei Pegote', el cual tiene una
superficie de 2000 mz cuyo material de formación en
mayoria es de origen coralino en todos los diversos grados
de erosión; cabe señalar que cuando baja la marea, hacia la
parte Noroeste se observa un monticuio de
apronimadamente 0.3 m de altura sobre el nivel del mar
dando en general, una formo de herradura al islote
(observación prsonal).

Sobre la superficie de 'Ei Peyote' se presenta una flora
incipiente representada por una Borraginúcea Tovrnefortla
gvaphadoles ; una Convolvulácea Ilipomea iiforalls g una
iiizoacea Sesuvium portulacasfrum tiliilaiobos, 1971).

En cada entremo del arrecife, g en su perfil occidental, hay
12



un faro, mediando entre ellos una dls ton clo de 745 m. Dentro 

del p.-erímetro del arrecife ealste uno loguno Interior de 

aguas someros --1.2 m en promedio (D íoz, 1966)-- quietos y 

transparentes. En la zona Suroeste de la laguna ealste und 

gron cantidad de restos de esqueletos coralinos y se 

encuentro un canal de aproalmadamente 2 m de profundidad, 

mlentros que otro pequeño canal se localiza en lo regió·n 

Sureste, el cual tiene las paredes más abruptos (Ulllalobos, 

op. cit.; Fandli'ío, op. cit.). En las zonas Noroeste, Este y 

Sureste, ealsten manchones de pastos marinos 

representados por Tholtus/o testudln/um y algas calcáreas 

pertenclentes al Género Hollmedo ; por otro parte, en 1111 

zona Norte y Noreste se obseruo uno gran cantidad del coral 

de fuego Mll/eporo olc/cornls (Obs. pers.). 

Con respecto a . los taludes, el arrecife presenta una gama 

dluersa de zonas: la parte Noreste muestra la pendiente muy 

suoue, encontrándose corales uluos hasta los 24 m de 

profundidad; In zona Norte-Noroeste, presenta las paredes 

abruptas con pendientes muy pronunciados con corales uluos 

hasta los 15 y 9 m respectluamente; lo zona sur-Sureste 

presenta una gran cantidad de 611rgonilceos entre los 4 y 1 o 

metros de profundidad y corales uluos hasta los 9 y 12 m 

respectlunmente (Obs. pers.). 

El arrecife se encuentro cercano o la costo por lo que está 

sujeto o los uoriaclones climáticas del puerto de Uerocruz, 

consecuentemente, lo zona· de estudio P-resentn ' º" climo 
. --- ------

cálido subhúmedo con lluuias en uera no y sequío introestiual -------- - -·-- ·--· -
1 3 -

un faro, mediando entre eiios una distancia de 745 m. iientro
del perímetro del arrecife euiste una laguna interior de
aguas someras --1.2 m en promedio (Diaz, i966)-- quietas g
transparentes. En la zona Suroeste de la laguna eiiiste una
gran cantidad de restos de esqueletos coraiinos g se
encuentra un canal de aprouimadamente 2 m de profundidad,
mientras que otro pequeño canal se localiza en ia región
Sureste, el cual tiene las paredes mas abruptas iliilialohos,
op. cIt.; Fandiño, op. ctt.]. En las zonas Noroeste, Este g
Sureste, enisten manchones de pastos marinos
representados por Ihalassla testudinlum g algas caicareas
pertencientes al Género Hallrneda ¦ por otra parte, en la
zona Norte g Noreste se obseroa una gran cantidad del coral
de fuego Mlllepora alclcornls (libs. pers.).

ton respecto a los taludes, el arrecife presenta una gama
diuersa de zonas: ia parte Noreste muestra la pendiente muy
suaue, encontrándose corales uloos hasta los 24 m de
profundidad; la zona Norte-Noroeste, presenta las paredes
abruptas con pendientes muy pronunciadas con corales uiuos
hasta los 15 g 9 m respectivamente; ia zona Sur-Sureste
presenta una gran cantidad de Gorgonúceos entre los 4 g iii
metros de profundidad g corales uiuos hasta los 9 g 12 m
respectivamente (tibs. pers.].

El arrecife se encuentra cercano a la costa por lo que esta
sujeto a las uariaciones climáticas del puerto de Ueracruz,
consecuentemente, la zona- de estudio presenta un clima
cálido subhúmedo con iiuuias en uerano g sequía intraestiual
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(Go reí o, 1 973). Los u len-tos predom inon tes d ~_sde ~Lme_s __ c!_'! ·-- ---- -Septiembre hosto Rbril, son del Norte y pueden llegor a ser 

del tipo hurocanado; duronte los meses restontes, lo 

predomlnoncla de los uientos son del Este y Sureste (lnst. 

Met. Nout. Uer.; Corto climatológica, 1970). 

Con respecto a las masas de agua que rodean .al arrecife, se 

pueden clasificar en tres tipos: las aguas oce6nlcas, las 

aguas costeras y las aguas de mezcla. Las aguas oce6nlcas 

penetran al arrecife por las zonas Noreste y Sureste,. 

mientras que las aguas costeras entran por el Suroeste y por 

último, la zonas Noreste y Suroest.e del arrecife presenton 

oguas de mezclo (Uillolobos, op. cit.). 

En cuanto a los aspectos flslcoqu i micos 111' ~ aguas 

circundantes al arrecife, Lanza (1965) encontró que el 

promedio de la sallnldad fué de 36 ppm; lo temperatura de 

28. 7 •c; trans.,arencla de 13.1 m y OH i geno disuelto de 4. 73 

ml/I, mientras que para la plataforma del arrecife reportó 

uno salinidad de 35.02 ppm; temperatura de 29.5 •c; 

transparencia total y oHigeno disuelto de 4.92 ml/I. 

(Garcia, 1973). Los uientos predominantes desde ei mes de
Septiembre hasta iiorii, son del Norte g pueden llegar a ser
del tipo huracanado; durante los meses restantes, la
predominancla de los oientos son dei Este g Sureste (inst.
Met. Naut. iier.; Carta ciimatolúglca, 1970).

Con respecto a las masas de agua que rodean al arrecife, se
pueden clasificar en tres tipos: ias aguas oceúnicas, las
aguas costeras g las aguas de mezcla. Las aguas oceanicas
penetran al arrecife por las zonas Noreste g Sureste,
mientras que las aguas costeras entran por el Suroeste g por
último, la zonas Noreste g Suroeste del arrecife presentan
aguas de mezcla (iiiilaiohos, op. cit.).

En cuanto a los aspectos fislcoquimicos de tas aguas
circundantes al arrecife, Lanza (1965) encontró que el
promedio de la salinidad fue de 36 ppm; la temperatura de
28.7 'C; transparencia de 13.1 m g oxigeno disuelto de 4.73
mi/I, mientras que para la plataforma del arrecife reportó
una salinidad de 35.02 ppm: temperatura de 29.5 'C;
transparencia total g oiiigeno disuelto de 4.92 mi/i.
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METODOL061R 

Trabajo de Campo: 

Los muestreos se real.Izaron los dias 29 y 30 de Mayo; 6, 7, 

8, 9, 1 O, 13 y 14 de Agosto de 1987; 17 de Marzo; 14 y 15 de 

Rbrll de 1988; realizándose un muestreo preliminar y de 

reconocimiento el 27 de Febrero de 1987. 

Se establecieron ocho estaciones de muestreo sobre los 

taludes arreclfales dirigidos hacia los siguientes puntos 

cardinales, {mapa 4}: Norte (1), Sur (11), Este (111), Oeste 

(IU), Noreste (U), Noroeste (UI), Sureste (Ull) y Suroeste 

(UI 11). En la plataforma, también se establecieron ocho 

estaciones de muestreo dirigidas hacia el Norte (1), Sur (11), 

Este (111), Oeste (IU), Noreste (U), Noroeste (UI), Sureste 

(Ull) y Suroeste (Ulll). 

Para cada estación se dirigió un transecto Imaginario 

perpendicular a la linea de playa del "Peyote•, el cual 

pasaba sobre In plataforma. y caia hacia el talud arreclfol; 

d.lcha estación fué muestreadn mediante trnnsectos 

unidimensionales con.sldernndo 1 o trnnsectos pum lo 

plataforma, mientras que para el talud se trazaron 

siguiendo isóbntns de 3 m, o sea n los 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 

24 m de profundidad hasta ·alcanzar lo parte Inferior de lo 

masa orrecifal donde se encontraron corales escleroc.tinios 

uiuos; ahora bien, hacia los taludes en los estaciones Este y 

Oeste s e decidió realizar d os transectos por profundidad, 
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ivliïiilililiitiiii

Trabajo de Campo:

Los muestreos se realizaran los dias 29 g 30 de Mago; 6, 7,
B, 9, iii, l3 g I4 de flgosto de i9B7; I? de Marzo; i4 g i5 de
llbrii de 1988; realizándose un muestreo preliminar g de
reconocimiento el 27 de Febrero de 1987.

Se establecieron ocho estaciones de muestreo sobre los
taludes arrecifales dirigidos hacia los siguientes puntos
cardinales, (mapa 4): Norte ti), Sur iii), Este till), iieste
(lili, Noreste (il), Noroeste (lili, Sureste (lili) g Suroeste
(IJIII). En la plataforma, también se establecieron ocho
estaciones de muestreo dirigidas hacia el Norte (il. Sur (iii.
Este lili), oeste (lili, Noreste (ill, Noroeste (ill), Sureste
lilii) 9 Suroeste iiiiiil.

Para cada estación se dirigió un transecto imaginario
perpendicular a la linea de plaga del 'Pegote", el cual
pasaba sobre la plataforma g caia hacia el talud arrecifal;
dicha estación. fué muestreada mediante transectos
unidimenslonales considerando iii transectos para la
plataforma, mientras que para el talud se trazaron
siguiendo lsóbatas de 3 m, o sea a los 3, 6, 9, 12, 15, IB, Zi,
24 m de profundidad hasta alcanzar la parte inferior de la
masa arrecifal donde se encontraron corales escieractlnlos
uiuos; ahora bien, hacia los taludes en las estaciones Este g
ileste se decidió realizar dos transectos por profundidad,
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esto con el fin de . abarcar una mayor área para obseruar la 

riqueza específica tanto en la zona eHpuesta como en In 

zona protegida del arrecife. 

Respecto a In toma de datos, se renllznron un total de 126 

trnnsectos {mapa 5}, utlllzando el método de lnterseccl6n en 

Linea de Canfield (1941 ); dicho trnnsecto que ulene a ser In 

unidad básica de muestreo, es de tipo unldlmenslonnl y fué 

estimado con In ayuda de un cabo de nylon de 1 O m de 

longitud y marcado a cada metro con plomos para efectuar 

dichos muestreos, (Loya, 1978; Jordan, 1980; &rnnados, 

1983). En este método la abundancia de cada especie se 

estima mediante la cuantificación de la frecuencia de 

intersección que una especie dada tiene con el trnnsecto. 

Este método de transectos unidimensionales como estimador 

de In abundancia de una o uarlas especies se basa en la 

premisa de que la relación entre In longitud total del 

trlinsecto y In superficie del área de distribución de In 

poblncl6n, son Iguales a In relación entre In longitud total 

intersectndn y el área total que. ocupa esa población (Loyn, 

1977 en Jordan, op. cit.); de tal manera que aunque el 

trnnsecto no determina áreas, es posible estimar ta 

cobertura de colonlas de diferentes especies, ya que In 

longitud de lnterseccl6n es proporciona! a las áreas 

cubiertas por cada especie. 

Los uentojas que este método ofrece con respecto a tos 

métodos cl8slcos de área son unrlos, entre los cuales 

tenemos: la facilidad de adnptncl6n a los cambios 
16 

esto con el fin de abarcar una magor area para observar la
riqueza especifica tanto en la zona ellpuesta como en la
zona protegida del arrecife.

Respecto a la toma de datos, se realizaron un total de i26
transectos (mapa 5), utilizando el método de intersección en
Linea de Canfieid (i94li; dicho transecto que uiene a ser la
unidad básica de muestreo, es de tipo unidimensional g fue
estimado con la aguda de un cabo de ngion de lil m de
longitud g marcado a cada metro con plumas para efectuar
dichos muestreos, (Logo, i97B; Jordan, 1980; Granados,
1983]. En este método la abundancia de cada especie se
estima mediante la cuantificación de la frecuencia de
intersección que una especie dada tiene con el transecto.
Este metodo de transectos unldimensionales como estimador
de la abundancia de una o uarlas especies se basa en la
premisa de que la relación entre la longitud total del
transecto g la superficie del area de distribución de la
población, son iguales a la relación entre la longitud total
intersectada g el area total que ocupa esa población (Logo,
i97? en Jordan, op. clt.i; de tai manera que aunque el
transecto no determina óreas, es posible estimar la
cobertura de colonias de diferentes especies, ga que la
longitud de intersección es proporcional a las areas
cubiertas por cada especie.

Las uentajas que este método ofrece con respecto a los
métodos clásicos de órea son uarlas, entre los cuales
tenemos: la facilidad de adaptación a los cambios
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topográficos Independientemente de la inclinación del 

sustrato; rápido y práctico de operar con respecto a otros 

sistemas de muestreo cuantltatluo; la calidad de 

informaclólJ obtenida por este método para estudios de 

comunidades coralinas es similar a la que se obtiene · 

mediante métodos basados en la estimación de áreas, como 

10 han demostrado Done (1977) y Kinzle y Snlder ( 1978), por 

10 que la eficiencia de este método de muestreo es alta en 

términos de calidad de Información y esfuerzo realizado 

para obtenerla; y por último y el más Importante, la 

limitación de tiempo para trabajar debojo del agua al 

utilizar equipo de buceo autónomo, (Jordan, op . cit.). 

uno uez que el transecto quedó colocado sobre el fondo, se 

procedió a medir con una cinta métrica de plástico la 

longitud lntersect8da y la anchura máHlma de los corales 

subyacentes al transecto. Las dimensiones fueron 

registradas en centímetros. Los datos fueron tomados en 

tablas de acrílico transparente con un formato específico 

para el propósito del presente trabajo y el cual cóntierie 

dotos como profundidad, abundancia, longitud lntersectada, 

pendie nte, etc., {flg. 2'} . La pendiente fué tomada con la 

ayuda de un Cllsimetro de manufactura propia, el cual 

consta de una base y un brazo de acr í lico y un transportador 

uniuersal de 360 grados, {fig. 3}. 

Para los muestreos en la pla t aforma se utilizó equipo b8s ico 

de buceo, mientras que para lo s ta lud e s s e utilizó eq uipo de 

buceo o utónomo (SCUBR). 
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topográficos independientemente de la inclinación del
sustrato; rápido g práctico de operar con respecto a otros
sistemas de muestreo cuantitativo; la calidad de
información obtenida por este método para estudios de
comunidades coralinas es similar a la que se obtiene
mediante métodos basados en la estimación de áreas, como
lo han demostrado lione (1977) g itinzie g Snider (1978), por
lo que la eficiencia de este método de muestreo es alta en
términos de calidad de información g esfuerzo realizado
para obtenerlo; g por último g el mós importante, la

limitación de tiempo para trabajar debajo del agua al
utilizar equipo de buceo autónomo, (Jordan, op. cit.).

lina uez que el transecto quedó colocado sobre el fondo, se
procedió a medir con una cinta métrica de plastico la
longitud intersectada g la anchura mónlma de los corales
subgacentes al transecto. las dimensiones fueron
registradas en centimetros. Los datos fueron tomados en
tablas de acrilico transparente con un formato especifico
para el propósito del presente trabajo g el cual contiene
datos como profundidad, abundancia, longitud Intersectada,
pendiente, etc., ifig. 2). La pendiente fué tomada con la
aguda de un Clisimetro de manufactura propia, el cual
consta de una *base g un brazo de acrilico g un transportador
uniuersai de 360 grados, ifig. Si.

Para los muestreos en la plataforma se utilizó equipo básico
de buceo, mientras que para los taludes se utilizó equipo de
buceo autónomo iSCliiiiii.
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E n 1 o s c a s o s. q u e 1 8 1 d e n ti fl c a c 1 ó n • 1 n slt u • n o s e p u d o 

realizar debido 8 que se requería hacer obserunclones 81 

microscopio, se procedió a In colecta manual de un trozo de 

coral con 18 ayuda de cincel y martillo, gu8rditndolo en 

bolsas de plástico preulnmente etiquetadas para su 

posterior Identificación. 

Una uez en tierra firme, los d8tos que contenl8n l8s tablas 

de acrílico se uertían sobre las libretas de campo para su 

posterior análisis. 

Trabajo de Laboratorio. 

Se proced l ó a la u ar los corales con agua dulce 8 chorro con 

el objeto de separar el tejido muerto del esqueleto, 

posteriormente se dejaron en una solución de hlpOclorlto de 

sodio al 1 o~ (cloro comercia!) para blanquearlos y asl 

determinarlos con la ayuda de un microscopio 

estereoscópico y con las claues de Identificación de Olluares 

y Leonard ( 1971 ), Smith ( 1971 ), Wells ( 1973), Carricart 

(1985) y las descrlplones de Wells (1956), Duarte-Bello 

(1961 ), Rlmy y Cerrión (1963), Olluares y Leonard (op. cit.), 

Smlth (op. cit.), Fandif'ío ( 1977), Castaf'íares (1978), Calrns 

(1982), Castaf'íares y Soto (1982); Carrtcart (op. cit.) y Horta 

y Carricart (1985). Los ejemplares colectados fueron 

deposit8dos en la Colección de Cor8les del Museo de 

Zoología de la ENEP lztncaln. 

1 8 

En los casos que la identificación 'in situ' no se pudo
realizar debido a que se requería hacer obseruaciones al
microscopio, se procedió a ia colecta manual de un trozo de
coral con la aguda de cincei g martillo, guardóndoio en
bolsas de plástico preuiamente etiquetadas para su
posterior identificación.

lina uez en tierra firme, los datos que contenían las tablas
de acrilico se uertian sobre las libretas de campo para su
posterior anóilsis.

Trabajo de Laboratorio.

Se procedió a lauar los corales con agua dulce a chorro con
el objeto de separar el tejido muerto del esqueleto,
posteriormente se dejaron en una solución de hipociorlto de
sodio al 10% (cloro comercial) para blanquearlos g asi
determinarlos con la aguda de un microscopio
estereoscópico g con las claues de identificación de liiiuares
g Leonard (1971), Smith (1971), lliells (1973), Carricart
(1985) g las descripiones de liielis (1956), iluarte-Bello
ii96i). iiimg g Carrión i1963i, olivares g Leonard (op. cit.),
Smith (op. cit.), Fandiño (1977), Castañares (1978), Cairns
(1982), Castañares g Soto i19B2), Carricart (op. cit.) g llorta
g Carricart (19851. Los ejemplares coiectados fueron
depositados en la Colección de Corales del Museo de
Zoología de la ENEP iztacala.
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Trabajo de 6aulnete. 

Se lleuó a cabo un análisis estadístico con los datos 

obtenidos de los corales con el fin de. obtener el ualor de 

importancia de las especies de escleractinlos muestreados, 

para establecer la zonaclón del arrecife en base a 

parámetros tales como la cobertura, densidad y frecuencia 

para cada una de las especies; el ualor de Densidad lineal (D) 

se calcula de la siguiente manera: 

D • n1 I L 

donde: n 1 es el número total de lndlulduos de le especie 1 

en.contrados, y L la longitud total de todos los transectos 

mue.streados. La Densidad Relatlua por especie (DR) esta 

dada por la siguiente fórmula: 

DR •DI :ID 

donde: :ID es la sume de los uelores de densidad de todas las 

especies. 

Con respecto a los ualores de Cobertura lineal (C) para cada 

especie se eHpresa en la siguiente fórmula: 

C • I¡ I L 

donde: 11 es la suma de la Longitud lntersectada para cada 

especie I; y la Cobertura Relatiua de la especie 1 (C.R) se 

calcula: 

CR • C / :IC 

donde: :IC es la suma de los ualores de la Cobertura lineal de 

todas tas especies. 

Por último, la Frecuencia de la especie ·se define como: 

1 9 

" 

Trabajo de liauinete.

Se lleuó a cabo un anóilsis estadístico con los datos
obtenidos de los corales con el fin de obtener el uaior de
importancia de las especies de escieractlnlos muestreados,
para establecer la zonación del arrecife en base a
parámetros tales como la cobertura, densidad g frecuencia
para cada una de las especies; el uaior de Densidad lineal (D)
se calcula de lo siguiente manero:

D - n¡ I L

donde: n¡ es el número total de lndiulduos de la especie i

encontrados, g L la longitud total de todos los transectos
mue.streados. La Densidad iieiatiua por especie (Dii) esta
dada por la siguiente fórmula: r

[Iii I ll / Iii

donde: ¡D es la suma de los oalores de densidad de todas las
especies.
Con respecto a los oalores de Cobertura lineal (C) para cada
especie se ellpresa en la siguiente fórmula:

Í: _ I' Í L

donde: i¡ es la suma de la Longitud Intersectada para cada

especie I; g ia Cobertura iielatiua de la especie I (Cil) se
calcula:

Cii - C / ¡C
donde: ¡C es la suma de los oalores de la Cobertura lineal de
todas las especies.
Por último, la Frecuencia de la especie i se define como:
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F = j I le 

donde: • j" es el número de interuolos del tronsecto en el 

cual aparece ,1a especie 1, y ·1c· es el número total de 

lnterualos en el transecto; la Frecuencia Relatlua de lo 

especie 1 (FR) es: 

FR • F I IF 

donde ; l:F es la sumo de los frec;uencios de todas las 

especies. Por último se determinó el llolor de Importancia 

(11.1.) poro coda una de las especies 1: 

11.1. • DR + CR + FR 

Poro el análisis de similitud, se utiliz6 el Indice de Siirensen, 

el cual considera la presencio y ausencia de las especies y 

se basa en la fórmula: 

1 s • 2a / 2a + b + c 

donde: ·o· es el número de especies presentes en las dos 

comunidades; "b" es el núme r o de especies presentes solo 

en la Comunidad I; y •c• es el número de especies presentes 

solamente en la Comunidad 11. También se utilizó el Indice 

de Morisita el cual considero odemós, la abundancia y se 

basa en lo fórmula: 

1 m • 2 :I[H 1*H2J/[i>1+l>2)N1 *N2 

donde: l> l = :IH,¡-(H 1-1 )/N l (N 1- 1) 

y l> 2 = :IY 1 (Y 1-1)/N 2 (N 2 -1) 

y donde: H 1 es el número de indiuidu os de lo especie en lo 

mues t ro 1; Y 1 es el número de i ndiuiduos de lo especie en lo 

m ue stro 2; N1 es el número total de i ndiuiduos de todas los 
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r-j/k
donde: 'j' es el número de interuaios del transecto en el
cual aparece la especie i, g 'iz' es el número total de
lnterualos en el transecto; la Frecuencia iielatiua de la
especie i (Fil) es:

FB H F / EF

donde. 21' es la suma de las frecuencias de todas las
especies. Por último se determinó el llaior de importancia
(ii.i.) para cada una de las especies i:

ILI.-i)ii+Cii+Fii

Para el análisis de similitud, se utilizó el indice de Sörensen,
el cual considera la presencia g ausencia de las especies g
se basa en la fórmula:

I,-2a/2a+b+c

donde: 'a' es el número de especies presentes en las dos
comunidades; 'b' es el número de especies presentes solo
en la Comunidad I; g 'c' es el número de especies presentes
solamente en la Comunidad ii. También se utilizó el indice
de Morisita el cual considera además, la abundancia g se
basa en la fórmula:

Im " 2

donde: 0, - 2ii¡iii¡-1)/N¡(N¡-1)

g donde: ll¡ es el número de indiulduos de la especie en la

muestra 1; V¡ es el número de indiulduos de la especie en la

muestra 2; N¡ es el número total de indiulduos de todas las
20



especies de . la muestra 1 y N2 es el número totol de 

lndiulduos de todas las especies en la muestra 2; por último, 

para la egrupeclón de estaciones de acuerdo a los ualores de 

slmllltud resulta.ntes se utilizó el método de ligamiento 

promedio. Pera establecer le zoneclón del arrecife, se 

consideraron tanto los uelores de lmportencle, los Indices de 

slmllltud y les pendientes tomedes en ceda trensecto. 

Para determinar le diversidad de les zonas muestreadas, se 

emplearon tres indices con el fin de eulter le pérdida de 

Información y además hacer una comparación de ellos y 

obseruar si ealsten diferencies entre si. El primer indice 

empleado fué el de Shannon-Weeuer (1948): 

H' • - :! P1 log10 P1 

donde: P1 es la proporción de lndlulduos de ceda especie 

respecto el número total de lndlulduos de todas le especies. 

Este indice combine el n6mero de especies y le equidad de le 

distribución . de los . lndlulduos en las distintas especies, 

dando poca lmportencle e les especies poco abundantes y 

dando mayor slgnlflcancla e les que si lo son. Otro índice 

empleado fué el de Slmpson (1949) cuya fórmula es: 

Ds • 1 - :! n¡(ni-1)/N(n-1) 

en donde: ni es el número de lndlulduos de cada especie y N 

corresponde al número total de ln.dluiduos de todos los 

especies. Este indice tiene mayor slgnlficodo biológico, yo 

que se basa en el hecho de que en une Comunidad Biológico 

muy dluersa, la probabilidad de que dos organismos tomodos 
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especies de la muestra 1 g Nz es el número total de

indiulduos de todas las especies en ia muestra 2; por último,
para la agrupación de estaciones de acuerdo a los oalores de
similitud resultantes se utilizó el método de iigamiento
promedio. Para establecer la zonación del arrecife, se
consideraron tanto los oalores de importancia, los indices de
similitud g las pendientes tomadas en cada transecto.

Para determinar la dioersldad de las zonas muestreadas, se
emplearon tres indices con el fin de euitar la pérdida de
información g ademas hacer una comparación de ellos g
obseruar si enlsten diferencias entre si. El primer indice
empleado fue el de Shannon-lileaoer (1948):

'I' - “ 2 |Úg1°

donde: P¡ es la proporción de indiulduos de cada especie

respecto al número total de indiulduos de todas la especies.
Este indice combina el número de especies g la equidad de la
distribución de los indiulduos en las distintas especies,
dando poca importancia a las especies poco abundantes g
dando magor significancia a las que si lo son. Dtro índice
empleado fue el de Simpson (1949) cuga fórmula es:

D, - 1 - 2 n¡ln¡-1)/Nin-ii

en donde: n¡ es el número de indiulduos de cada especie g N

corresponde al número total de indiulduos de todas las
especies. Este indice tiene magor significado biológico, ga
que se basa en el hecho de que en una Comunidad Biológica
mug diuersa, la probabilidad de que dos organismos tomados
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ol ozor seon de la misma especie debe ser baja, 

cumpliéndose en caso contrario. Finalmente se utlllz6 el 

índice de Brlllouln (1956): 

H • log 10 NI - I log 10 n1 1 IN 

donde: N es el número total de organismos de todas las 

especies y n1 es el número de lndlulduos de cada especie. 

Este indice se basa en la teoria de la lnformacl6n y nos da 

una estlmacl6n global de la Comunidad considerando a la 

muestra, como una representacl6n real, de la Comunldod, 

(Jordan, 1980). También se determln6 lo Equidad para cado 

uno de los indices de dluersldad, empleando lo siguiente 

f6rmula: 

J' - H' I H'maH 

donde: H' corresponde a Ja dluersldad obtenida en los 

transectos de muestreo y H' m aH a la dluersldad m6Hlma que 

puede llegar a alcanzar la Comunidad. Para obseruar si 

ealsten diferencias entre los indices de dluersldod 

utilizados, se realizó una prueba estadistlca de correlacl6n 

multiple con uno confianza del 954K.. 
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al azar sean de la misma especie debe ser baja,
cumpliéndose en caso contrario. Finalmente se utilizó el
indice de Briliouin (1956):

li - log", Ni - 2 log", n¡ l I N

donde: N es el número total de organismos de todas las

especies g n¡ es el número de individuos de cada especie.

Este indice se basa en ia teoria de la información g nos da
una estimación global de la Comunidad considerando a la
muestra, como una representación real, de la Comunidad,

(Jordan, 1980). Tambien se determinó la Equidad para cada
una de los indices de diversidad, empleando ia siguiente
fórmula:

J'-Ii'/il'm“

donde: ll' corresponde a la diversidad obtenida en los

transectos de muestreo g il'mm¡ a la diversidad máxima que

puede llegar a alcanzar la Comunidad. Para observar si
euisten diferencias entre los indices de diversidad
utilizados, se realizó una prueba estadistica de correlación
multiple con una confianza del 95%.
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RESULTADOS 

Durante los muestreos en In zcrnn de estudio, se colectaron y 

obserunron organismos pertenecientes ni Orden Scleractinla 

correspondientes a 3 Subórdenes, 1 o Famlllas, 17 Géneros y 

27 Especies. A continuación se presenta una llstn 

slstemétlca de los corales escleractlnlos del Arrecife "La 

Blanquilla", Uer., MéHlco (las categorlas supraespecíflcas 

son de acuerdo a Wells, 1956): 

FILO CNIDARIA Hatscheck, 1888 

CLASE ANTHOZOA Ehrenberg, 1834 

SUBCLASE ZOANTHAR 1 A De Blalnullle, 1830 

ORDEN SCLERACTINIA Bourne, 1900 

SUBORDEN ASTROCOENllDA Ualighan y Wells, 1943 

1 Familia Astrocoeniidae Koby, 1890 

Subfamilia Astrocoenilnae 

1. stephonocoen/o m/chelin// Mllne-Edwards y Haime, 

1848 

11 Familia Pocllloporldae Gray, 1842 

2. Modrocl• decoctls (Lyman, 1859) 

111 Familia Acroporldae Uerrll, 1902 

3. Rcroporo ceru/cornls (Lamarck, 1816) 

4. R. po/moto (Lamarck, 1816) 

SUBORDEN FUN611NA Uerrll, 1865 

Superfnmilia Agariclicae Gray, 1847 

1 u Familia Agnriclldae Gray, 1847 

5. Rgoricio ogor/cites (Llnneo, 1758) 

forma ogorlc/tes (Llnneo, 1758) 
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RESULTIIDUS

Durante los muestreos en la zona de estudio, se colectaron g
observaron organismos pertenecientes al Drden Scieractinia
correspondientes a 3 Subórdenes, ll) Familias, 17 Géneros g
27 Especies. il continuación se presenta una lista
sistemática de los corales escieractlnlos del lirrecife 'La
Blanquiiia', ller., Móilico (ias categorias supraespecificas
son de acuerdo a lileiis, 1956):

FILO ENIDRBIII iiatscheck, 1888

121.1181-I I¦iNTii02I)li Ehreltbørg, 1834

SIIBCLRSE Z11IiNT1il¦l111fl De Biainilille, 1831)

IJHIJEN SCLEMIIITINIII Bourne, 19111]

SIIBDBDEN HSTIIUCUENIIIIII ilaiighoil g lllells, 1943

i Familia iistrocoeniidae lfobg, 1890
Subfamilia listrocoeniinae
1. Stephanocoenia mlcllelinll Miine-Edwards g llalme,

1848

ll Familia Pocilioporidae lirag, 1842
2. Madracls decacfls (Lgman, 1859)

III Familia iicroporidaø Iløfrll, 1902

3. licropora cervlcornls (Lamarck, 1816)
4. Il. palmafa (Lamarck, 1816)

SIIBIJIIUEN FUNGIINII llerrii, 1865

Superfamiiia iigariciicae Greg, 1847
ill Familia iigarlciidae Greg, 1847

5. ligaricla agaricites (Linneo, 1758)
forma agaricltes (Linneo, 1758)

23



forma purpurea (Lesueur, 1821) 

6. R. fr11gllls Oana, 1848 

7. R. /am11rck/ Mllne-Edwards y Halme, 1851 

8. Leptoserls cucul/11ta Ellls y Solander, 1786 

U Famllla Slderastreldae Uaughan y Wells, 1943 

9. S/der11stre11 rad/11ns (Pallas, 1766) 

1 o. S. s/derea (Ellls y Solander, 1786) 

Superfamllla Porltacae Gray, 1842 

U 1 Famllla Pbrltldae Gray, 1842 

11. Por/tes por/tes (Pallas, 1766) 

12. P. astreo/des Lamarck, 1816 

13. P. brtJnnerl Rathbun, 1879 

SUBORDEN FRUI INR Uaughan y Wells, 1943 

Superfamllla Faullcae . Gregory, 1900 

UI 1 Famllla Faulldae ·Gregory, 1900 

Subfamllla Faullnae Gregory, 1900 

14. Co/pophy/lla n11tans Houttuyn, 1772 

15. Dlp/or/a cl/11os11 (Ellls y Solander, 1786) 

16. o. strlgos11 (Oana, 1848) 

17. fav/a conferto Uerrll, 1868 

18. Man/e/na 11reo/ata (Llnneo, 1758) 

Subfamllla Montastrelnae Uaughan y Wells, 1943 

19. Montostreo onnulorls (Ellls y Solander, 1786) 

20. M. cavernoso (Linneo, 1767) 

U 111 Fa milla Ocullnldae Gray, 1847 

Subfamllla Ocullnlnae Gray, 1847 

21. Ocul/no diffus11 Lamarck, 1866 

22. O. valenclennesl Mllne-Edwards y Halme, 1848 
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forma purpurea (lesilellf. 1821)
6. ll. fragllis Dana, 1848
7. ll. lamorckl Milne-Edwards g liai
8. Leptoseris cucuilafa Ellis g Sola

me, 1851
nder, 1786

ll Familia Siderastreldae llaughan g iiieiis, 1943
9. Siderastrea radlans (Fallas, 176 6)

lll. S. slderea (Ellis g Solander, 1786)
Superfamiiia Poritacae Greg, 1842
vi familia rorltluaa orag, lo-12

11. Porltes porites (Fallas, 1766)
12. P. aslreoldes Lamarck, 1816
15. P. bfllllllørl Illthblln, 1879

SIIBDIIIIEN FIIIJIIN11 llaughan g illells, 1943

Superfamiiia Favilcae Gregorg, 1908
lili Familia Favlldae Gregorg, 1908
Subfamilia Favilnae Gregorg, 1988
14. Colpophyllla natans liouttugn, 1772

15. Dipioria clivosa (Ellis g Solander, 1786)
16. D. strlgosa (Dana, 1848)
17. Favio conferfa lierrll, 1868
18. Manicina aroolata (Linneo, 1758)
Subfamilia Montastrelnae llaughan g lilells, 1943
19. Montasirea annvlarls (Ellis g Solander, 1786)
28. M. cavernosa (Linneo, 1767)

Dlii Familia Dcuiinidae Greg, 1847
Subfamilia Dcuiinlnae Greg, 1847
21. liculina diffusa Lamarck, 1866
22. 0. valenclennesi Mline-Edwards g llalme, 1848



IH Famllla Mussldae Ortmann, 1890 

23. Musso anguloso (Pallas, 1766) 

24. Mycetophglllo lomorcklono Mllne-Edwards y Halme, 

1848 

25. Scolymlo cubensls (Mllne-Edwards y Halme, 1849a) 

26. s. lacero (Pallas, 1766) 

H Famllla Rhlzanglldae D'orbleny, 1851 

27. Rstronglo sol/torio (Lesueur, 1817) 

• Cor~I Scleractlnlo ahermatlplco 

• 
'· '. 

Cabe señalar que se colect6 un organismo perteneciente a la 

Familia Faulldae el cual probablemente sea una forma de 

crecimiento distinta de alguna de las especies registradas, 

posiblemente del Género Dlplorlo. 

En la tabla 1 se muestra la dlstrlbucl6n obseruada de las 

especies de escleractlnlos a ID• · distintas profundidades 

sobre los taludes arreclfales y en la tabla 2, sobre la 

plataforma arreclfal de •La Blanquma•. 

En la tabla 3 se muestran las especies reportadas por: 

Ulllalobos (1911 ), KOhlmann (1975), Fandliio (1977) y el 

presente estudio. Podemos obseruar la presencia de 

Scolymla lacero, Fau/o conferto y Rstrong/o solltorlo como 

nueuos registros en la zona de estudio. Por el contrario, en 

el presente trabajo no se encontr6 a Rcroporo prolifero, 

Jsophglllo multifloro, Stephonocoenla lntersepto, Rgorlclo 

nob/l/s y Colpophyllla omaranthus. 
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iii Familia Mussidae Drtmann, 1890
23. Mussa anguiosa (Fallas, 1766) .
24. Mycetophylila Iamarckiana Milne-Edwards g llalme,

1848

25. Scolgmla cubensls (Miine-Edwards g llalme, 1849a)
26. S. ¡acera (Fallas, 1766)

li Familia iililzanglidae I1'orI:liong, 1851

27. ilstrangla solitario liesueur, 1817) '
* Coral Scieractinio ahermatiplco

Cabe señalar que se colectó un organismo perteneciente a la
Familia Favlldae el cual probablemente sea una forma de
crecimiento distinta de alguna do las especies registradas,
posiblemente del Género llipiorie.

En la tabla 1 se muestra la distribución observada de las
especies de escieractlnlos a las distintas profundidades
sobre los taludes arrecifales g en la tabla 2, sobre la
plataforma arrecifal de 'La 8ianquilIa'.

En la tabla 3 se muestran las especies reportadas por:
iliiiaiobos (1971), Kiihlmann (1975). Fandiño (1977) g el
presente estudio. Podemos observar la presencia de
Scolgmla iacero,FauIa conferfag ilsfrangla solitaria como
nuevos registros en la zona de estudio. Por el contrario, en
el presente trabajo no se encontró a iicropora prollfero,
Isuphyilla mullifloro,Stepllanocoenia intersepta, iigarlcia
nobiiis g Coipophgliie amarontbus.
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Para el análisls de la Comunidad, los datos fueron tratados 

en diferentes secciones. 

PATRONES DE ZONAC 1 ON 

A. Ualores de Importancia sobre los Taludes. 

Estacl6n 1 (Talud Norte) 

En general, la especie más Importante en esta estacl6n es 

S/dertutreo s/dereo , ya que presenta los ualores más altos 

de abundancia, cobertura y frecuencia {tabla 4). Ahora bien, 

sobre cada una de las profundidades muestreadas tenemos 

que a los 3 m la especie mh Importante es Dlp/or/11 strlgoso 

debido a que presenta la mayor abundancia {tabla 5), en 

seguida se encontr6 Montostreo couernoso , cuyo ualor de 

Importancia esta dado por la cobertura {tabla 5). De los 6 a 

los 12 m, la especie más Importante es s. s/dereo ya que 

presenta el ualor más alto de abundancia y cobertura {tabla 

5}. Aunque a los 12 m, S. s/dereo es la especie más 

Importante, Stephonocoenlo mlchelinil comienza a tener 

Importancia debido a que presenta un. aumento en los 

ualores de abundancia y cobertura {tabla 5). Por último, a 

los 15 m de profundidad, esta especie es la dominante por 

registrar una gran abundancia {tabla 5}. 

Estoci6n 11 (Talud Sur) 

En este talud, la especie más Importante es M. couernoso la 
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Para el análisis de la Comunidad, los datos fueron tratados
en diferentes secciones.

Pli`I'iii)NES DE ZDNFICIDN

ii. Ilaiores de Importancia sobre los Taludes.

Estación 1 (Talud Norte)

En general, la especie mós importante en esta estación es
Sideraslrea slderea , ga que presnta los valores mós altos
de abundancia, cobertura g frecuencia (tabla 4). iihora bien,
sobre cada una de las profundidades muestreadas tenemos
que a los 3 rn la especie mas importante es Díploria sirlgosa
debido a que presenta la magor abundancia (tabla 5), en
seguida se encontró Monfasfrea cauernosa , cugo valor de
Importancia esta dado por la cobertura (tabla 5). De los 6 a
los 12 m, la especie mós importante es S. siderea ga que
presenta el valor más alto de abundancia g cobertura (tabla
5). ilunque a los 12 m, S. slderea es la especie más
importante, Stephanocoenla rnicbeiínil comienza a tener
importancia debido a que presenta un aumento en los
valores de abundancia g cobertura (tabla 5). Por último, a
los 15 m de profundidad, esta especie es la dominante por
registrar una gran abundancia (tabla 5).

Estación il (Taiud Sur)

En este talud, la especie más importante es M. cauernosa la
26



cual tiene los ua lore s más altos de abundancia, cobertura y 

frecuencia {tabla 6}. Con respecto a los 3 m, las especies 

más Importantes son M. cauernosa y S. siderea que 

registran los mismos ualores de Importancia {tabla 7}. R los 

6 m Colpophgllla natans es la especie dominante, lo cual 

está dado principalmente por su cobertura; mientras que a 

los 9 m solamente se encontró a M. cavernosa {tabla 7}. 

Estación 111 (Talud Este) 

En esta estación la especie dominante es S. slderea por 

presentar los ualores más altos de Importancia {tabla 8}. R 

los 3 m de profundidad la especie dominante es M. 

cauernosa registrando altos ualores de cobertura y 

abundancia {tabla 9}. R los 6 m la especie que predomina es 

Rcropora pa/mata principalmente por su abundancia {tabla 

9}. R los 9 m, la especie dominante es C. natans ya que 

registra la mayor frecuencia, ·cobertura y abundancia {tabla 

9}; ahora bien, a los 12, 15, 18 y 21 m el dominio total fué de 

s. slderea la cual muestra los ualores de Importancia más 

altos por presentar eleuados ualores 

abundancia {tabla 9}. 

Estación IU (Talud Oeste) 

de cobertura y 

Este talud es una zona dominada por M. cauernosa , la cual 

registra ualores altos de abundancia, cobertura y frecuencia 

(tabla 1 O}. R los 3 m de profundidad, /14. ctwernosa es la 

especie más Importante ya que mues t ro una gran cobertura 
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cual tiene los valores más altos de abundancia, cobertura g
frecuencia (tabla 6). Con respecto a los 3 m, las especies
mos importantes son M. cavernosa g S. slderea que
registran los mismos valores de importancia (tabla 7). li los
6 m Colpophyllla natons es la especie dominante, lo cual
estó dado principalmente por su cobertura; mientras que a
los 9 m solamente se encontró a M. cailernoso (tabla 7).

Estación ill (Taiud Este)

En esta estación la especie dominante es S. slderea por
presentar los valores más altos de importancia (tabla 8). ll
los 3 m de profundidad la especie dominante es M.
cavernosa registrando altos valores de cobertura g
abundancia (tabla 9). li los 6 m la especie que predomina es
iicropora palmala principalmente por su abundancia (tabla
9). li los 9 m, la especie dominante es C. nafans ga que
registra la magor frecuencia, cobertura g abundancia (tabla
9); ahora bien, a los 12, 15, 18 g 21m el dominio total fue de
S. siderea la cual muestra los valores de Importancia mas
altos por presentar elevados valores de cobertura g
abundancia (tabla 9).

Estación lll (Taiud oeste)

Este talud es una zona dominada por M. cauernosa , la cual
registra valores altos de abundancia, cobertura g frecuencia
(tabla 18). li los 3 m de profundidad, M. cavernosa es la
especie más importante ga que muestra una gran cobertura
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{tablo 11 }. R los 6 m C. natans y M. cavernosa presenton los 

uolores de .· Importancia más oltos do do principolmente por lo 

cobertura y lo abundoncla {toblo 11 }. Finalmente a los 9 m, 

M. cavernoso es lo especie dominante por presentar 

eleuados u olores de abundonclo y cobertura {tablo 11 }. 

Estación U (Talud Noreste) 

Sobre esta estación, se encontró la mayor heterogeneidad y 

transición en cuanto a especies dominantes se refiere, 

aunque en general S. sldereo es la especie que muestra el 

mayor ualor de importancia debido a que se presenta en 7 de 

los B transectos muestreados {tabla 12}. Lo especie 

dominante a los 3 m de profundidad es Montostreo annularls 

ya que presenta la mayor abundancia y cobertura {tabla 13}; 

mientras que a los 6 m, C. notons es la especie que 

predomina por registrar una mayor cobertura y abundancia 

{tabla 13); sin embargo, a los 9 m M. onnulorls uuelue a 

dominar por presentar uolore s altos de abundancia {tablo 

13). R los 12 m lo especie dominante es S. sldereo la cual 

presenta mayor abundancia y cobertura {tabla 13). La 

especie más lmportarit!' a los 15 m es M. cavernoso debido ' 8 

su cobertura registrada {tabla 13). R los 18 m, S. sldereo es 

lo especie que predomina ya que muestra una eleuada 

cobertura {tabla 13); mientras que a los 21 m de 

profundidad, S. michelinll se presenta como especie 

dominante por su eleuoda cobertura {tabla 13). Finalmente, 

a los 24 m esta M. cavernoso como es pe c le de mayor 

importonc io, esto dodo por su alto cobertura {toblo 13). 
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(tabla 11). li los 6 m C. naians g M. cauernosa presentan los
valores de importancia más altos dado principalmente por la
cobertura g la abundancia (tabla iii. Finalmente a los 9 m,
M. cauernosa es la especie dominante por presentar
elevados valores de abundancia g cobertura (tabla 11).

Estación ll (Taiud Noreste)

Sobre esta estación, se encontró la magor heterogeneidad g
transición en cuanto a especies dominantes se refiere,
aunque en general S. siderea es la especie que muestra el
magor valor de importancia debido a que se presenta en 7 de
los 8 transectos muestreadas (tabla 12). La especie
dominante a los 3 m de profundidad es Monfastrea annularls
ga que presenta la magor abundancia g cobertura (tabla 13);
mientras que a los 6 m, C. natans es la especie que
predomina por registrar una magor cobertura g abundancia
(tabla 13); sin embargo, a los 9 m M. annvlarls vuelve a
dominar por presentar valores altos de abundancia (tabla
13). li los 12 m la especie dominante es S. slderea la cual
presenta magor abundancia g cobertura (tabla 13). La
especie más importante a los 15 rn es M. cavernosa debido a
su cobertura registrada (tabla 13). li los 18 m, S. slderea es
la especie que predomina ga que muestra una elevada
cobertura (tabla 13); mientras que a los 21 m de
profundidad, S. michelinii se presenta como especie
dominante por su elevada cobertura (tabla 13). Finalmente,
a los 24 m esta M. cavernose como especie de magor
importancia, esto dado por su alta cobertura (tabla 13).
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Estación IJI (Talud Noroeste) 

Sobre esta estación, M. annularls se presenta como la 

especie miu Importante ya que registra una mayor 

cobertura y abundancia respecto a las demás especies 

{tabla 14}. En esta zona, C. natans domina a los 3 m de 

profundidad debido a su eleuada cobertura y abundancia 

{tabla 15}. R los 6 y 9 m la especie más Importante es M. 

annularls , en ambos casos los ualores de Importancia están 

determinados prlnclpalmente por la abundancia y cobertura 

{tabla 15}. 

Estación IJll (Talud Sureste) 

En esta estación, la especie que presenta el mayor ualor de 

Importancia es M. cauernosa por registrar una mayor 

frecuencia, cobertura y abundancia {tabla 16}. R los 3 m .de 

profundidad, la especie más lmpo.rtante es O. strlgosa por 

presentar el ualor más alto de abundancia {tabla 17}; 

mientras que a los 6 m, M. cauernosa se presenta como 

especie dominante ya que muestra una gran abundancia 
..... 

{tabla 17}. R los '"'in, la especie de mayor Importancia e's~ s. 
slderea la cual registra una eleuada cobertura y abundancia 

{tabla 17}. Por último a los 12 . m, la especie pred.omlnante es 

S. mlchel/nll dado que presenta una gran abundancia 

{tabla 17}. 
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Estacion lll (Taiud Noroeste)

Sobre esta estación, M. annularis se presenta como la
especie mas importante ga que registra una magor
cobertura g abundancia respecto a las demas especies
(tabla H). En esta zona, C. natans domina a los 3 m de
profundidad debido a su eleuada cobertura g abundancia
itabia IS). ii los 6 g 9 m la especie mas importante es M.
annularls , en ambos casos los uaiores de importancia estan
determinados principalmente por la abundancia g cobertura
(tabla 15).

Estación illi (Taiud Sureste)

En esta estación, la especie que presenta el magor uaior de
Importancia es M. cauernosa por registrar una magor
frecuencia, cobertura g abundancia (tabla 16). ii los 3 m de
profundidad, la especie mas importante es D. strigosa por
presentar el uaior mas alto de abundancia (tabla 17)
mientras que a los ii m, M. cauernosa se presenta como
especie dominante ga que muestro una gran abundancia
(tabla 17). I-I los 9 In, la especie de magor importancia e;`“ S.
slderea la cual registra una eieuada cobertura g abundancia
(tabla IT). Por último a los 12 m, la especie pred_ominante es
S. micheiinli dado que presenta una gran abundancia

(tabla 17).
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Estación U 111 (Talud Su ro este) 

Este estación está dominada totalmente por M. covernoso 

{table 18}, ye que se presente desde los 3 hasta los 9 m con 

el mayor uelor de hnportecle dedo prlnclpelmente e sus 

altos uelores de cobertura y abundancia {tabla 19}. 

B. Slmllltud entre loi Transectos de hn Estaciones ubicadas 

sobre los Taludes. 

Estacl6n 1 (Talud Norte) 

De acuerdo a la slmllltud de Morlslta por abundancia se 

encontró que el talud presenta tres zonas bien dellmitedns, 

{flg. 4}: la primera zona a los 3 m dominada por · D. strlgoso 

la cual present6 el ualor mh bajo de slmllltud (0.38) debido 

· a la presencia pobre de especies con respecto a lllS demás 

profundidades, as i como al número de lndllllduos que 

presenta la especie dominante en este talud; le segundo 

zonn, donde predomina S. sldereo , comprende de los 6 a los 

9 m, presentando un ualor de slmllitud de 0.97 dado 

prlnclpalmente por . las especies que comparten ambos 

transectos, asi como al número de lndlulduos que presenta 

dicha e•pecle en eses profundidades; por último la tercer 

zona domlnáda por S. m/chel/n/I , que abarca los 12 y 15 m, 

la cual presentó el ualor mh alto de simllltud U .1 O) ya que 

tiene en común 5 especies y 2 de les dominantes presentan 

el mayor número de lndluiduos sobre estas profundidades. 
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Estación lllli (Taiud Suroeste)

Esta estación esta dominada totalmente por M. cauernosa
(tabla IB), ga que se presenta desde ios 3 hasta los 9 m con
el magor uaior de importacia dado principalmente a sus
altos oalores de cobertura g abundancia (tabla 19).

ll. Similitud entre los Transectos de las Estaciones ubicadas
sobre los Taiudes.

Estación I (Taiud Norte)
lle acuerdo a la similitud de Horislta por abundancia se
encontró que el talud presenta tres zonas bien deiimitadas,
(fig. 4): la primera zona a los 3 m dominada por il. sirlgosa
ia cual presento el uaior mas bajo de similitud (0.38) debido
a la presencia pobre de especies con respecto a las demás
profundidades, asi como al número de indiulduos que
presenta la especie dominante en este talud; la segunda
zona, donde predomina S. siderea , comprende de los 6 a los
9 m, presentando un uaior de similitud de 0.97 dado
principalmente por las especies que comparten ambos
transectos, asi como al número de indiulduos que presenta
dicha especie en esas profundidades; por último la tercer
zona dominada por S. mlchelínii , que abarca los i2 g IS m,
la cual presentó el uaior más alto de similitud (1.10) ga que
tiene en común 5 especies g 2 de las dominantes presentan
el magor número de indiulduos sobre estas profundidades.
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Estación .11 (Talud Sur) 

En este talud, se encontraron dos zonas bien definidas: la 

primera zona a los 3 m de profundidad y donde las especies 

dominantes son M. cavernoso y s. s/deree , las cuales 

presentan un ualor de similitud menor (0.85) con respecto a 

la segunda zona (1.06) en la cual las especies que 

predominan son C. netens y M. covernose a los 6 y 9 m 

respectluamente; este ualor alto de slmUltud esta dado por 

el número de lndlulduos de las especies dominantes a estas 

profundidades. 

Estación 111 (Talud Este) 

En esta estación se obseruan tres zonas c·aracteristlcas 

{flg. 5}: la primera zona domln,ada por R. pe/mete, locallz.ada 

sobre los 3 y 6 m de profundidad, presentando un ualor bajo 

de similitud (0.4) debido a la escasa relación de especies y 

número de organismos de las especies dominantes en estas 

profundidades; la segunda zona donde predomina C. netons , 

presentó una similitud de 0.6 siendo .esta, una zona de 

transición entre las dos restantes; finalmente la tercer zona 

dominada por S. slderee y que abarca las profundidades de 

12, 15, 18 y 21 m, esta última zona presenta dos subzonns: 

la subzona de S. sldereo y s. mlthellnii con un ualor de 0.93 

y donde el número de indiuiduos de las especiei d1;tmlnantes 

fué el factor determinante; por otra parte, In segundo 

subzona muestra un ualor más olto de similitud ( 1.19) 

determinado por s. s/dereo y Otullno dlffuso. 
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Estación il (Taiud Sur]

En este talud, se encontraron dos zonas bien definidas: la
primera zona a los 3 m de profundidad g donde las especies
dominantes son M. cauernosa g$. sldarea , las cuales
presentan un uaior de similitud menor 01.85) con respecto a
la segunda zona (1.06) en la cual las especies que
predominan son C. nofans g M. cauernosa a los 6 g 9 m
respectivamente; este uaior alto de similitud esta dado por
el número de indiulduos de las especies dominantes a estas
profundidades.

Estación iii (Taiud Este]

En esta estación se observan tres zonas caracteristicas
(fig. 5): la primera zona dominada por ii. paimala, localizada
sobre los 3 g 6 m de profundidad, presentando un uaior bajo
de similitud (0.4) debido a la escasa relación de especies g
número de organismos de las especies dominantes en estas
profundidades; la segunda zona donde predomina C. naians ,
presentó una similitud de 0.6 siendo esta, una zona de
transición entre las dos restantes; finalmente la tercer zona
dominada por S. slderea g que abarca las profundidades de
l2, IS, iii g 21 m, esta última zona presenta dos subzonas:
la subzona de S. slderea g 5. micheiinii con un uaior de 0.93
g donde el número de indiulduos de las especies dominantes
fue el factor determinante; por otra parte, la segunda
subzona muestra un uaior más alto de similitud (1.191
determinado por S. siderea g ticuiina diffusa.
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Es to clón IU (Tolud Oeste) 

Con respecto o esta estación se obserua una sola zono 

dominada por M. cauernostt u que abarca de los 3 a los 9 m 

de profundidad, slil embargo los ualores de slmllltud 

muestran dos zonas bien dellmitodas: la primero, ubicada a 

los 3 m u con · un ualor de 0.6 mientras que la segunda 

ubicada a los 6 u 9 rn registrando uno similitud de 0.89; 

estos zonas se don en base al núm1!ro de especies en común 

presentes a las diferentes profundidades u sobre todo, al 

número de orgonlsmos por eipecle. 

Estacl6n D (Talud Noreste) 

En este talud se obseruan cuatro zonos {flg. 6}: la primera 

de los 3 a los 9 m, dominada por M. ttnnularls u C. natans , 

presentando un ualor de slmllltud de 0.94; la segunda zono 

que comprende las profundidades de 12 u 21 m u donde 

predomina S. s/deret1 registrando una slmllltud de 1.08; lo 

tercer zona, a los 18 m u con el ualor más bajo (0.34) 

domln.ada por s. mlchellnll ; finalmente la cuarto zona, a los 

15 y 24 m caracterizada por M. couernoso con lo slmllltud 

más alto ( 1.87). 

Estocl6n DI (Talud Noroeste) 

En generol, sobre esta estación se obseruo uno solo zono 

dominado en su totalidad por M. annu/arls u c. natans que 

uo de los 3 o los 9 m de profundldod sin embargo , con los 
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Estación lll (Taiud oeste)

Con respecto a esta estación se obserua una sola zona
dominada por M. cauernosa g que abarca de los 3 a los 9 m
de profundidad, sin embargo los uaiores de similitud
muestran dos zonas bien deiimitadas: la primera, ubicada a
los 3 m g con un uaior de 0.6 mientras que la segunda
ubicada a los 6 g 9 m registrando una similitud de 0.89;
estas zonas se dan en base ai número de especies en común
presentes a las diferentes profundidades g sobre todo, al
número de organismos por especie.

Estación ii (Taiud Noreste)

En este talud se obseruan cuatro zonas iflg. 6): la primera
de los 3 a los 9 m, dominada por M. annuiarls g C. natans ,
presentando un uaior de similitud de 0.94; la segunda zona
que comprende las profundidades de 12 g 21 m g donde
predomina S. siderea registrando una similitud de 1.08; la
tercer zona, a los i8 m g con el uaior mas bajo (0.34)
dominada por S. mlciielinli ; finalmente la cuarta zona, a los
i5 g 24 m caracterizada por M. cauornosa con la similitud
más alta (1.87).

Estación lll (Taiud Noroeste]

En general, sobre esta estación se obserua una sola zona
dominada en su totalidad por M. annuiarls g C. natans que
ua de los 3 a los 9 m de profundidad sin embargo, con los
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ualores de slmllltud se obseruan dos zonas: a los 3 m en 

donde domina c. not11ns la cual presenta solo dos especies 

en común con respecto a In segunda zona, en In que domina 

M. onnulorls y donde presenta el 501. de especies comunes 

a los 6 y 9 m de profundidad registrando un ualor de 

similitud de 1.07. 

Estación Ull (Talud Sureste) 

·En este talud se obserun una gran heterogeneidad ya que . 

cada transecto está dominado por una especie distinta, 

aunque de acuerdo 
, . 

a los .unlores de similitud solo se 

delimitan dos zonas {flg. 7}: . In primer zona a los 3 m de 

profundidad y con el unlor más bajo (0.19), dominada por O. 

strlgosa ; In segunda zona un · de los 6 a los 12 m . con una 

slmllltud de 0.46 y con especies dominantes distintas sobre 

los transectos trabajados. 

Estación U 111 (Talud Suroeste) 

. En este talud se obierua una sola zona en In cual domina 

totalmente M. cavernosa en IDS profundidades de 3, 6 y 9 m, 

aunque de acuerdo a la abundancia, se obseruan dos zonas 

con poca diferencia dado que la similitud es parecida en los 

tres transectos trabajados y In disimilitud es baja así como 

la cobertura que presentan las especies dominantes sobre 

las profundidades en esta estación. 
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oalores de similitud se obseruan dos zonas: a los 3 m en
donde domina C. natans la cual presenta solo dos especies
en común con respecto a la segunda zona, en la que domina
M. annularls g donde presenta el 507. de especies comunes
a los 6 g 9 m de profundidad registrando un uaior de
similitud de 1.07. '

Estación lili (Taiud Sureste]

En este talud se obserua una gran heterogeneidad ga que
cada transecto esti dominado por una especie distinta,
aunque de acuerdo a los oalores de similitud sólo se
delimitan dos zonas (flg. 7):_la primer zona a los 3 m de
profundidad g con el uaior mas bajo (0.19), dominada por ii.
sfrlgosa ; la segunda zona ua de los 6 a los 12 m con una
similitud de 0.46 g con especies dominantes distintas sobre
los transectos trabajados.

Estación iilil (Taiud Suroeste)

En este talud se obserua una sola zona en la cual domina
totalmnte M. cauernosa en las profundidades de 3, 6 g 9 m,
aunque de acuerdo a la abundancia, se obseruan dos zonas
con poca diferencia dado que la similitud es parecida en los
tres transectos trabajados g ia dislmilitud es baja asi como
la cobertura que presentan las especies dominantes sobre
las profundidades en esta estación.
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C. Distribución Horlzon t ol en todos los Ta ludes. 

R los 3 m de profundidod, se obseruan dos zonos bien 

diferenciados: la primera domlnodo totalmente por · H. 

onnuloris y que está sobre los toludes Noreste y Noroeste 

con una ualor de similitud de 0.96 presentondo . el 60"J. de 

especies comunes en ambos transectos; la segunda zona 

está dbmlnada en primer lugar por H. ct1uernost1 en los 

taludes sur, Este, Oeste y Suroeste formando asl, una 

subzona mlentros que D. strlgoso es la especie dominante 

sobre los taludes Norte y Sureste, formando lo segundo 

subzona. Cabe seiialor que dicha agrupoclón está dado 

porque, aunque o. strlgoso domina en el tolud Norte, lo 

segundo especie Importante es H. couernoso {toblo 5}, 

pudiendo esto Influir al comportamiento gráfico {flg. 8}. En 

esta estación, la especie dominante es H~ ct1uernost1 ya que 

presento los . ualores más altos de abundancia, cobertura y 

frecuenc-10; en segundo término se encuentra D. strlgoso con 

uo·lores ligeramente Inferiores {flg. 20}. 

R los 6 m de profundldod se obseruon cuatro zonas bien 

marcadas {flg. 9}: la primera zona dominada por R. pt1/mt1tt1 

en el talud Este con el ualor más bajo de slmllltud; la 

segunda zona . dominada por H. couernoso sobre los taludes 

Sureste y Suroeste, C. notons en los taludes Oeste y Noreste 

con un ualor de similitud de 0.91; la tercer zono, se 

encuentro dominado por H. onnulorls sobre el talud 

Noroeste con una simllitu d de 0.52; por último , la cuorta 

z ono se ubi ca sobre los ta lud es Norte y Sur s iendo dominado 
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C. Distribución liorizontai en todos los Taiudes.

ii los 3 m de profundidad, se obseruan dos zonas bien
diferenciadas: ia primera dominada totalmente por M.
annularls g que esta sobre los taludes Noreste g Noroeste
con una uaior de similitud de 0.96 presentando el 60% de
especies comunes en ambos transectos; la segunda zona
esti dominada en primer lugar por M. cauernosa en los
taludes Sur, Este, iieste g Suroeste formando asi, una
subzona mientras que li. sfrigosa es la especie dominante
sobre los taludes Norte g Sureste, formando la segunda
subzona. Cabe señalar que dicha agrupación está dada
porque, aunque ii. strigosa domina en el talud Norte, la
segunda especie importante es M. cauernosa (tabla 5),
pudiendo este influir al comportamiento grafico (fig. 8). En
esta estación, la especie dominante es M. cauernosa ga que
presenta los uaiores mas altos de abundancia, cobertura g
frecuencia; en segundo termino se encuentra D. strlgosa con
ualores ligeramente inferiores iflg. 20).

li los 6 m de profundidad se obsruan cuatro zonas bien
marcadas (fig. 9): la primera zona dominada por Il. palmota
en el talud Este con el uaior mas bajo de similitud; la
segunda zona dominada por M. cauernosa sobre los taludes
Sureste g Suroeste, C. natans en los taludes iieste g Noreste
con un uaior de similitud de 0.91; ia tercer zona, se
encuentra dominada por M. annularls sobre el talud
Noroeste con una similitud de 0.52; por último, la cuarta
zona se ubica sobre los taludes Norte g Sur siendo dominada
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por S. slderee y C. noten• . Respecto a la especie de mayor 

dominancia a esta profundidad, tenemos a C. noten• que 

presenta una eleuada frecuencia, seguida por H. ceuernose 

la cual registra una gran abundancia y cobertura {tabla 21 }. 

En relacl6n a. los 9 m, se forman 4 zonas {flg. 1 O}: la primera 

que comprende los taludes Oeste, Noreste y Noroeste 

dominada por H. ennu/erl• y C. noten• con una slmllltud de 

1.0; la segunda zona, ubicada sobre los talude~ Sureste y 

Suroeste con un ualor de slmllltud de 0.82 y donde 

predominan s. s/deree y H. ceuernose ; la tercer zona 

registró una slmllltu.d de 1.05 ubicada en los taludes Norte y 

Este, encontr6ndosB dominadas por S. slderee y C. netens ; 

finalmente se encuentra la zona de H. ceuernose en el talud 

Sur y con el ualor de slmllltud más bajo (0.21 ), ·respecto a 

las otras zonas. En esta profundidad H. · ceuernose, c. 
noten•, S. sldere11 y H. ennulerls presentan los uatores más 

altos de Importancia por tener una gran abundancia, 

cobertura y frecuencia {tabla 22}. 

R los 12 m de profundidad tenemos dos zonas: la primera 

que comprende los . taludes Norte, Este y Noreste donde 

domina $. slderee y la segunda, dominada por 's. mlchelinil 

la cual se presenta sobre el talud Sureste {fig. 11 }. En esta 

profundidad la especie que tiene mayor ualor de Importancia 

es S. slderee por t·ener une eleuada cobertura, seguida por 

S. mlchellnll¡ H. ceuernose y C. noten• las cuales presentan 

menores ualores de Importancia {tablo 23}. 

R la profundidad de 15 m, se encuentra S. slderee como 
35 

por S. siderea g C. natans . Respecto a la especie de magor
domlnancla a esta profundidad, tenemos a C. natans que
presenta una elevada frecuencia, seguida por M. cauernosa
la cual registra una gran abundancia g cobertura (tabla 21).
En relación a los 9 m, se forman 4 zonas (fig. lll): la primera
que comprende los taludes iieste, Noreste g Noroeste
dominada por M. annularls g C. natans con una similitud de
l.ll¦ la segunda zona, ubicada sobre los taludes Sureste g
Suroeste con un uaior de similitud de 0.82 g donde
predominan S. siderea g M. cauernosa¦ la tercer zona
registró una simiiltu.d de i.Ii5 ubicada en los taludes Norte g
Este, encontrándose dominadas por S. siderea g C. natans;
finalmente se encuentra la zona de M. cauernesa en el talud
Sur g con el uaior de similitud más ba_|o lll.2l), -respecto a
las otras zonas. En esta profundidad M. cauernosa, C.
natans, S. siderea g M. annuiaris presentan los oalores mas
altos de Importancia por tener una gran abundancia,
cobertura g frecuencia (tabla 22).

il los i2 m de profundidad tenemos dos zonas: la primera
que comprende los taludes Norte, Este g Noreste donde
domina S. siderea g la segunda, dominada por S. mlcheiinii
la cual se presenta sobre el talud Sureste (flg. li). En esta
profundidad la especie que tiene magor uaior de importancia
es S. siderea por tener una eieuada cobertura, seguida por
S. mlchellnll, M. cauernosa g C. natans las cuales presentan
menores oalores de Importancia itabla 23).

li la profundidad de l5 m, se encuentra S. siderea como
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especie domlnonte por presentor moyor abundanclo, 

coberturo y frecuenclo respecto ol resto de los especies 

{toblo 24}. Rhoro bien, los especies que dominon sobre los 

toludes son diferentes, encontrándose o S. mlchellnll en el 

Norte, S. sldereo en el Este y M. couernoso que domino en 

el talud Noreste. 

R los 18 m de profundidad la especie dominante -es S. sldereo 

presentándose en los taludes Este y Noreste por su eleuado 

cobertura, abundancia y frecuencia {tabla 25}. 

En relacl6n a los 21 m, se encuentra a S. mlchellnll como 

especie dominante en el talud Noreste y a s. sldereo en el 

tolud Este; a esto. profundidad domina S. m/chellnll debido a 

su eleuado uolor de cobertura {tabla 26}. 

Finolmente, a los 24 m de profundidad se encuentra como 

especie dominante a M. couernoso sobre el talud Noreste 

debido a su alto ualor de ~obertura {tobla 27}. 

En general, en los taludes del arrecife •ta Blanquma• se 

puedB obseruar que M. couernoso fué la esp ecle . 
' 

-. ~redomlnante ya que presenta la:! mayor cobertura y 

abundancia ocupando coJI el 0.28 de lo cobertura total 

seguido por S. s/dereo que muestra lo moyor frecuencio 

registrada y finalmente C. notons la cuol muestra un ualor 

alto de lmportontla. Cobe mencionar que las tres especies 

anteriores, son los únicos que en general están presentes en 

todos los toludes. Lo cuorto especie es M. onnuloris la cuol 

no se encontró en el tolud Sur; s. michelinii esto ousente en 
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especie dominante por presentar magor abundancia,
cobertura g frecuencia respecto al resto de las especies
itabla 24). ilhora bien, las especies que dominan sobre los
taludes son diferentes, encontrándose a S. miciielinii en el
Norte, S. siderea en el Este g M. cauernosa que domina en
el talud Noreste.

ll los 18 m de profundidad ta especie dominante es S. siderea
presentándose en los taludes Este g Noreste por su eteuada
cobertura, abundancia g frecuencia itabla 25).
En relación a los 21 m, se encuentra a S. micneiinii como
especia dominante en el talud Noreste g a S. siderea en el
talud Este; a esta profundidad domina S. miciieiinii debido a
su eleuado uaior de cobertura {tai.Iia 26}.

Finalmente, a los 24 m de profundidad se encuentra como
especie dominante a M. caoernosa sobre el talud Noreste
debido a su alto uaior de cobertura itabia -27).

En general, en los taludes del arrecife 'La iilanqullla' se
puede obseruar que M. cauernosa fue la especie
predominante ga que presenta la magor cobertura g
abundancia ocupando casi el 0.28 de la cobertura total
seguida por S. siderea que muestra la magor frecuencia
registrada g finalmente C. natans la cual muestra un uaior
alto de importancia. Cabe mencionar que las tres especies
anteriores, son las únicas que en general están presentes en
todos los taludes. La cuarta especie es M. annularls la cual
no se encontró en el talud Sur; S. micheiínií esta ausente en
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los taludes Sur y Noroeste; O. strlgoso no se localizó en las 

zonas sur, Noreste y Noroeste; Hgorlclo ogor/cltes no se 

registra en los taludes Sur y Oeste; o. d/ffuso no se 

presenta en la zona Sur y Noroe'ste y Por/tes ostreo/des que 

no se encuentra en los taludes Sur y Sureste. Por el 

contrario, . las especies menos representatluas son: Hgorlcio 

/omorckl presente sólo en el talud Este; Rgorlclo frogllls 

registrada únicamente en el talud Norte; /lllusso anguloso 

que se encuentra hacia el Noreste y Ocullno 110/enclennes/ 

localizada solamente en el talud Este {tabla 28}. 

D. Ualores de Importancia sobre la Plataforma Rrrecifal. 

Estación 1 (Plataforma Norte) 

En esta parte de la plataforma arreclfal, la especie de mayor 

ualor de Importancia es O. str/goso , ya que presenta la 

mayor cobertura slguléndole P. ostreoldes que también 

tiene un ualor alt.o por su eleuada abundancia {tabla . 29}. 

Estación 11 (Plataforma Sur) 

Sobre esta zona se caracterizan dos especies dominantes 

con ualores de Importancia similares: la primera es H. 

polmoto seguida muy de cerca por o. cl/voso , en ambas 

especies se encuentra que la cobertura y la frecuencia son 

determinantes para su dominancia {tabla 30}. 
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los taludes Sur g Noroeste; D. strlgosa no se localizó en las
zonas Sur, Noreste g Noroeste; ligarlcla agarlcites no se
registra en los taludes Sur g oeste; 0. dlffusa no se
presenta en la zona Sur g Noroeste g Porltes astreoides que
no se encuentra en los taludes Sur g Sureste. Por el
contrario, las especies menos representatiuas son: llgaricia
iamarckl presente sólo en el talud Este; llgarlcla fragliis
registrada únicamente en el talud Norte; Musso anguiosa
que se encuentra hacia el Noreste g iicullna ualenclennesi
localizada solamente en el talud Este itabla 28).

li. iiaiores de Importancia sobre la Plataforma llrrecifal.

Estación I (Plataforma Norte)

En esta parte de la plataforma arrecifal, la especie de magor
uaior de importancia es li. sfrlgosa , ga que presenta la
magor cobertura slgulendole P. astreoldes que también
tiene un uaior alto por su eieoada abundancia (tabia,29i.

Estación ii (Plataforma Sur)

Sobre esta zona se caracterizan dos especies dominantes
con oalors de Importancia similares: la primera es li.
palmata seguida mug de cerca por ii. cliuosa , en ambas
especies se encuentra que la cobertura g la frecuencia son
determinantes para su domlnancla (tabla 30).
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Estación 111 (Plataforma Este) 

En este sitio se encuentra un dominio total de D. cllvose 

debido a que presenta una eleuada cobertura y abundancia 

{tabla 31}. 

Estación IU (Plataforma Oeste) 

En esta estación domina D. strlgose la cual regfstró una 

mayor cobertura y frecuencia; otra especie Importante es s. 
slderee que presenta una mayor abundancia sobre esta 

parte de la plataforma {tabla 32}. 

Estación U (Plataforma Noreste) 

En esta zona, D. cl/vose es la especie más Importante 

gracias a su eleuada cobertura, mientras que en segundo 

término se encuentra P. estreoldes el cual presenta una 

gran abundancia y frecuencia {tabla 33}. 

Estación UI (Plataforma Noroeste) 
, ¡ 

Sobre esta · estación la especie con el ualor de Importancia 

más alto es S. slderee debido a que registra la mayor 

abundancia y frecuencia; otra especie Importante, aunque de 

menor ualor es D. cllvose la que muestra una gran cobertura 

{tabla 34}. 
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Estación ill (Plataforma Este)

En este sitio se encuentra un dominio total de ii. clluosa
debido a que presenta una eieuada cobertura g abundancia

(tabla 31).

Estación lll (Plataforma oeste)

En esta estación domina D. slrlgosa la cual registró una
magor cobertura g frecuencia; otra especie Importante es S.
siderea que presenta una magor abundancia sobre esta
parte de la plataforma (tabla 32).

Estación ll (Plataforma Noreste)

En esta zona, D. clluosa es la especie mas Importante
gracias a su eleuada cobertura, mientras que en segundo
termino se encuentra P. astreoides el cual presenta una
gran abundancia g frecuencia (tabla 33).

Estación lll (Plataforma Noroeste)

Sobre esta estación la especie con el uaior de Importancia
más alto es S. siderea debido a que registra la magor
abundancia g frecuencia; otra especie importante, aunque de
menor uaior es D. clluosa ia que muestra una gran cobertura

(tabla 34).
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Estación UI 1 (Plataforma Sureste) 

En este sitio, la especie dominante es D. clluoso ya que 

presenta una gran cobertura a lo largo de esta estación de 

muestreo {tabla 35}. 

Estación U 111 (Plataforma Suroeste) 

Sobre esta zona, S. slderee resulta ser la especie más 

Importante ya que eHhlbe una gran abundancia y frecuencia 

con respecto a las demás especies localizadas sobre esta 

estación {tabla 36}. 

E. Slmllltud entre los Transectos de la.s Estaciones ubicadas 

sobre la Plataforma Rrreclfal. 

Con respecto a la similitud que se presenta entre las 

estaciones sobre · la plataforma tenernos cuatro zonas: en 

primer lugar la zona de S. slderee ubicada sobre las 

estaciones Noroeste y Suroeste; la segunda zona que 

comprende las estaciones Noreste, Este y Sureste dominada 

por D. cl/uose ; Ja tercer zona dominada por R. polmeto 

sobre la estación sur y fln.almente la cuarta zona donde 

domina D. strlgoso en las estaciones Norte y Oeste {flg. 12}. 

Cabe señalar que aunque D. strlgoso es la especie 

dominante en la estación Oeste, se consideró como zona de 

S. s/dereo por ser la segunda especie en Importancia y 

seguir el patrón de distribución de las estaciones Noroeste y 

Suroeste. 
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Estación lili (Plataforma Sureste)

En este sitio, la especie dominante es D. ciiuosa ga que
presenta una gran cobertura a lo largo de esta estación de
muestreo (tabla 35).

Estación lilll (Plataforma Suroeste)

Sobre esta zona, S. siderea resulta ser la especie más
importante ga que eiihlbe una gran abundancia g frecuencia
con respecto a las demós especies localizadas sobre esta
estación (tabla 36).

E. Similitud entre los Transectos de las Estaciones ubicadas
sobre la Plataforma llrrecifal.

ton respecto a la similitud que se presenta entre las
estaciones sobre la plataforma tenemos cuatro zonas: en
primer lugar la zona de S. siderea ubicada sobre las
estaciones Noroeste g Suroeste; la segunda zona que
comprende las estaciones Noreste, Este g Sureste dominada
por D. cliuosa ¦ la tercer zona dominada por ii. palmata
sobre la estación Sur g finalmente la cuarta zona donde
domina ii. strigosa en las estaciones Norte g tieste (flg. l2i.
Cabe señalar que aunque D. strigosa es la especie
dominante en la estación oeste, se consideró como zona de
S. siderea por ser la segunda especie en importancia g
seguir el patrón de distribución de las estaciones Noroeste g
Suroeste.
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Lo plotoformo arret:lfal es una zona en la cual la especie 

más importante es D. cliuoso debido a que presento lo 

mayor cobertura respecto ol resto de los especies ocupando 

el 0.48 de lo cobertura total de coral 111110 en esta zona; en 

segundo lligor, estó S. sldereo lo cual muestro uno mayor 

obundoncio y frecuencia; en tercer lugar se encuentro D. 

strlgoso lo cual presenta una gran cobertura {tabla 37}. 

Cabe mencionar que D. cl/uo10 y $. 1/dereo son las únicas 

especies present.es en las ocho estaciones de muestreo 

ubicadas sobre la plataforma. O~ 1tr/goso y P. 01treo/des 

sólo están ausentes en las estaciones Sur y Suroeste; s. 
rod/ons está ausente sólo en IH estaciones Norte y Sur; por 

otro lado, Por/tes porlte1 sólo se encuentro en las 

estaciones Este, Noreste y Sureste; C. notons sólo s~ ubico 

en la estación Norte; R. ogor/clte1 se distribuye en las 

estaciones Norte, Este y Noreste; finalmente el ejemplar de 

la Famlllo Fa11lldae que probablemente sea del 6énero 

Dlplor/o , solamente se encontró en la estación Noreste 

{tablo 2}. 

DIUERS IDHD 

Los 11olores de dl11ersldad sobre los taludes se muestran en 

lo tablo 38 y rep.resenton los indices de Slmpson, 

Shonnon-Weoa.ier y Brillouln; el comportamiento gráfico de 

los mismos se muestra . en lo figuro 13 donde obser11omos 

que no . eHisten diferencio 111suo1es marcados en los 

resultados obtenidos con los tres i ndlces. Para corroborar 

ésto, se o.plicó una pruebn estodísticn cuyo resultado 
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La plataforma arrecifal es una zona en la cual la especie
más importante es D. ciluosa debido a que presenta la
magor cobertura respecto al resto de las especies ocupando
el 0.48 de la cobertura total de coral uiuo en esta zona; en
segundo lugar, está S. siderea la cual muestra una magor
abundancia g frecuencia; en tercer lugar se encuentra D.
slrigosa la cual presenta una gran cobertura (tabla 37).
Cabe mencionar que D. clluosa g S. siderea son las únicas
especies presentes en las ocho estaciones de muestreo
ubicadas sobre la plataforma. D. strlgosa g P. asireoides
sólo están ausentes en ias estaciones Sur g Suroeste; S.
radlans esta' ausente sólo en las estaciones Norte g Sur; por
otro lado, Porltes porites sólo se encuentra en las
estaciones Este, Noreste g Sureste; C. natans sólo se ubica
en la estación Norte; ll. agarlcltes se distribuge en las
estaciones Norte, Este g Noreste; finalmente el ejemplar de
la Familia l-'auiidae que probablemente sea del Genero
iiipioria , solamente se encontró en la estación Noreste

(tabla 2).

I]II.|EIiSlI¦IitI]

Los oalores de dluersldad sobre los taludes se muestran en
la tabla 38 g representan los indices de Simpson,
Shannon-ilieauer g BriIlouin¦ el comportamiento grafico de
los mismos se muestra en la figura i3 donde observamos
que no existen diferencia olsuales marcadas en los
resultados obtenidos con los tres indices. Para corroborar
esto, se aplicó una prueba estadistica cugo resultado
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muestra una correlaclón alta [r - 0.91 I lo cual nos lndlcn que 

no eHlsten diferencias slgnificatluns ~ntre el 

comportamiento de los tres Indices utilizados de tal mnnern 

que se puede utlllzar Indistintamente cunlqulera de . ellos, 

puesto que los datos que se tienen son consistentes para los 

tres índices de diuersidnd. En el presente trabajo se decidió 

utmzar la Equltatluldad ·de Shannon-Weauer, cuyos ualores 

se muestran en la tabla 39 y gráficamente en la figura 14. 

Para los taludes del arrecife, la dluersldad con este Indice 

{tabla 38, Flg. 13}, nos Indica que la zona más dluersa es el 

Este presentando 15 especies; las siguientes estaciones son 

la Noreste y sureste, flnalmente la menos dluersa fué la 

estación Sur. RespeCto a la Equidad podemos obseruar que se 

forman dos grupos: el primero que Incluye únicamente al 

talud Sureste y que muestra el ualor más bajo y el segundo, 

que Incluye a los demás taludes y que en general presente 

ualores de equidad que fluctua·n entre o.e y 0.9, {flg. 14}. 

Con respecto a la plataforma arreclfal, los uelores de 

dluersldad se muestran en la tabla 40 y su comportamiento 

gráfico ie obserua en la figura 1 S, mientras que los ualores 

de equidad con el indice de Shannon-Weauer, se muestran en 

la tabla 41 y gráficamente en In figurn 16. Para esta zona, la 

estación más d1uersa es la Este seguida por las estaciones 

Norte y Sureste; por otro ledo, las estaciones menos 

dlUersas son la Sur y suroeste {flg. 1 S}. Ahora bien, de 

acuerdo a la equidad sobre la plataforma se obserua que se 

forman dos grupos: el primero que Incluye a las estaciones 
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muestra una correlación alta [r - Il.9il lo cual nos indica que
no elilsten diferencias significativas entre el
comportamiento de los tres Indices utilizados de tai manera
que se puede utilizar indistintamente cualquiera de ellos,
puesto que los datos que se tienen son consistentes para los
tres indices de diuersidad. En el presente trabajo se decidio
utilizar la Equitatluidad «de Shannon-llleauer, cugos uaiores
se muestran en la tabla 39 g gráficamente en la figura I4.

Para los taludes del arrecife, la dluersldad con este indice

(tabla 38, Flg. iãl, nos indica que la zona mas diuersa es el
Este presentando IS especies; las siguientes estaciones son
la Noreste g Sureste, finalmente la menos dluersa fue la
estación Sur. Respecto a ia Equidad podemos obseruar que se
forman dos grupos: el primero que inciuge únicamente al
talud Sureste g que muestra el uaior mas bajo g el segundo,
que Inciuge a los demas taludes g que en general presenta
ualores de equidad que fiuctuan entre 0.8 g 0.9, (fig. 14).

Con respecto a la plataforma arrecifal, los uaiores de
dluersldad se muestran en la tabla 40 g su comportamiento
grafico se obserua en la figura l5, mientras que los uaiores
de equidad con el indice de Shannon-lileauer, se muestran en
ia tabla 41 g gráficamente en la figura I6. Para esta zona, la
estación mas diversa es la Este seguida por las estaciones
Norte g Sureste; por otro lado, las estaciones menos
diversas son la Sur g Suroeste iflg. IS). iihora bien, de
acuerdo a la equidad sobre la plataforma se obserua que se
forman dos grupos: el primero que lnciuge a las estaciones
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Noreste y Noroeste con ualores bajos de equidad mientras 

que en el segundo, se encuentran las estaciones restantes 

con ualores que uan de o. 75 a 0.94, (flg. 16}. 
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Noreste g Noroeste con uaiores bajos de equidad mientras
que en el segundo, se encuentran las estaciones restantes
con oalores que uan de 0.75 a 0.94, (fIg. 16).
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RNRLISIS DE RESULTADOS 

En este estudio se reporta por primera uez la presencia de 

tres especies no registradas para el arrecife: R• trenglo 

sol/torio, Stolgmlo lotero y fau/a conferto , además las dos 

últimas constituyen el primer reporte para las tostas dei 

caribe Mealcano y &olfo de Méalco. Esto podem.os atrlbulrlo 

a que en el presente, se muestre6 una mayor área del 

arrecife en comparacl6n con lo reportado por Ulllalobos 

(1971), ICUhlmann (1975) y Fandifio (1977); lo cual se obserua 

en la riqueza espec lflca reportada en este trabajo (27 

especies) para •La Blanquma•, constituyendo ad el mayor 

número de especies encontradas para un arrecife frente al 

Puerto de Ueracruz hasta la fecha y por consecuencia para 

el arrecife •La Blanquma•. 

Respecto a las especies reportadas por Fandli'io y que no se 

encontraron en el presente estudio, podemos Inferir lo 

siguiente: l1ophglll11 multlflore , por ser una especie poco 

abundante pudo haber pasado desapercibida al realizar el 

muestreo, otra causa probable es que como 101 transecto1 

fueron tirados al azar, esta especie no se presentará en 101 . 
muestre••; ahora bien, respecto a lftroporo prol/fero , 

Colpophgll/11 amaran thus, RgorltltJ noblll• y s t ep han o e o en /a 

In tenep fe , Smlth (1971) y Calrns (1982) las consideran 

como sinonimias y/o uarledad de Rcroporo cerultornls , 

Colpophgl/111 notan•, Leptoserls cucul/oto y Stephonocoenlo 

mlthellnll respectluamente, por lo que de acuerdo a estos 

autores deben considerarse como las mismas especies. 
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HNBLISIS IIE IIESIILTIIIIIJS

En este estudio se reporta por primera uez la presencia de
tres especies no registradas para el arrecife: iisirengie
solitaria, Scolgmla iecera g Fania conferie , ademas las dos
últimas constitugen ei primer reporte para ies Costes del
Caribe Melilcano g (ioifo de Mellico. Esto podemos atribuirio
e que en el presente, se muestreo una magor area del
arrecife en comparacion con lo reportado por iliiieiobos

(i97l). Kuhimenn (1975) 9 Fandiño (1977): lo cual se obserua
en la riqueza especifica reportada en este trabajo (27
especies] para 'la ilianquliia', constitugendo asi ei magor
número de especies encontradas para un arrecife frente ai
Puerto de Ueracruz hasta ie fecha g por consecuencia para
el arrecife 'i.a i!ianquiiia".

iiespecto a las especies reportadas por Fandiño g que no se
encontraron en el presente estudio, podemos inferir lo
siguiente: Isophgiiie muitiflore , por ser una especie poco
abundante pudo haber pasado desapercibida el realizar el
muestreo, otra cause probable es que como los transectos
fueron tirados al azar, este especie no se presentara en los
muestreos; ahora bien, respecto a iicropore prollfere ,
Colpophglila emaranthus. iigaricia nobilis g Siephenocoenla
intersepfe , Smith (1971) g talrns (i9a2) las consideren
como slnonimies glo uariedad de licropora cerulcornls ,
Coipophyilia natans, Leptoseris cucuilaiag Stephenocoenla
michelinli respectivamente, por lo que de acuerdo a estos
autores deben considerarse como las mismas especies.
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R. Zonnctón sobre los Taludes . 

Con respecto a la zonación en los taludes, se puede Inferir lo 

siguiente: en el talud Norte {flg. 17} encontramos que 

eHlsten tres zonas bien delimitadas: la zona de D. strlgoso 

ubicada a los 3 m de profundidad y en una pendiente de 20º, 

caracterizándose por presentar columnas de corales masluos 

meandroldes con dimensiones que 11an desde los 15 hasta los 

95 cm de largo; la zona de S. s/dereo que 11a de los 6 hasta 

los 12 m con pendientes promedio de 40º y distinguiéndose 

colonias de corales cerloldes masl11os con un tamaiio 

promedio de 69 cm de largo; por último está la zona de S. 

mlche/ln/I en una pendiente de 60º a los 15 m de 

profundidad. De lo anterior, podemos decir que sobre esta 

estación las especies Importantes son de forma mas111a y el 

crecimiento que tienen 11a de meandrolde, a poca 

profundidad, a cerlolde y plocolde, a mayor profundidad; 

esto lo podemos atribuir en que dichas profundidades la 

materia en suspensión es menor que a los 3 m (obs. pers.). 

En relación al talud Sur {flg. 17}, encontramos también tres 

zonas: la zona de M. couernoso y s. s/dereo , a los 3 m de 

profundidad, caracterizada por colonlns masluas plocoides y 

cerloldes respectillamente, en una pendiente suaue de 1 o•; 

le sigue la zona de C. notons con colonias meandroldes 

masillas sobre los 6 m en una pendiente de 1 o•; por último 

está la zona de M. couernoso , ubicada a los 9 m en una 

pendiente de 1 o•, encontrándose colonias masluas de 

crecimiento plocolde de esta especie. 
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ii. Zonoclón sobre los Taiudes.

Con respecto a la zonaclòn en los taludes, se puede inferir lo
siguiente: en el talud Norte ifig. I7) encontramos que
enlsten tres zonas bien deiimitadas: la zona de D. strlgosa
ubicada a los 3 m de profundidad g en una pendiente de 20°,
ceracterizandose por presentar columnas de corales masluos
meandroides con dimensiones que uan desde los IS hasta los
95 cm de largo; la zona de S. siderea que ua de los 6 hasta
los 12 m con pendientes promedio de -tu' g dlstlngulendose
colonias de corales cerioides masiuos con un tamaño
promedio de 69 cm de largo; por último esta la zona de S.
micheilnll en una pendiente de 60' a los 15 m de
profundidad. lle lo anterior, podemos decir que sobre esta
estación las especies importantes son de forma maslua g el
crecimiento que tienen ua de meandroide, a poca
profundidad, a cerioide g plocoide, e magor profundidad;
esto lo podemos atribuir en que dichas profundidades la
materia en suspension es menor que a los 3 m (obs. pers.).
En relación al talud Sur (fig. 17), encontramos también tres
zonas: la zona de M. cauernosa g S. siderea , a los 3 m de
profundidad, caracterizada por colonias masluas piocoides g
cerioides respectiuamente, en una pendiente suaue de 10°:
le sigue la zona de C. natans con colonias meandroides
masluas sobre los 6 m en una pendiente de 10'; por último
esta la zona de M. cauernose , ubicada e los 9 m en una
pendiente de ID', encontrándose colonias masluas de
crecimiento plocoide de esta especie.
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En la estación orientada hacia el Este del arrecife {fig. 18} 

encontramos cuatro zonas diferentes: En primer lugar esta 

la zona de M. cauernose a los 3 m, la cual alcanza tallas 

hasta de 92 cm, cabe señalar que R. p11/m11t11 le sigue y que 

a los 6 m esta especie es la dominante, constituyendo así la 

zona de R. palmeta , dicha dominancia sobre este sitio se 

puede atribuir a las fuertes corrientes presentes a esta 

profundidad permitiendo su óptimo desarrollo debido 

probablemente a la forma ramificada que muestra la especie 

euitando asf su desgaste y por consecuencia, la muerte del 

coral (obs. pers.); la tercera, es la zona de C. netanl, la cual 

se desarrolla a los 9 m donde la corriente marina es menor 

lo que pude permitir el crecimiento de estos corales masluos 

meandroldes con tamaiios promedio de 49 cm de longitud 

sobre esta profundidad; por último se encuentra la zona de 

s. slderee , ubicada desde los 12 hasta los 21 m y en donde 

las corrientes submarinas son moderadas y la pendiente 

promedio obseruada es de 6&•, lo ctial refleja que sólo se 

desarrollen especies masluas del tipo cerlolde como lo es s. 
s/deree ; cabe señalar que a los 18 m se encontraron dos 

especies ·esporádicas y que sólo se presentaron una uez 

durante todos los muestreos, estas son R. 18.marck/ y O. 

ue/enclennes/ , ocupando la primera una cobertura de 193 cm 

dándole un ualor de Importancia slgniflcatluo ya que sólo se 

ulo rebasado por S. s/derea • 

Con respecto al talud Oeste {flg. 18}, aunque se obseruan 

dos zonas de desarrollo coralino, la primera zono de e. 
natans , ubicada a los 6 m y la segunda por M. cauernosa , o 

los 3 y 9 m, en general el talud estó dominado por ,.,, • 
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En la estación orientada hacia el Este del arrecife (fig. 18)
encontramos cuatro zonas diferentes: En primer lugar esta
la zona de M. cauernosa a los 3 m, la cual alcanza tallas
hasta de 92 cm, cabe señalar que li. paimata le sigue g que
a los 6 m esta especie es la dominante, constituyendo así la
zona de ii. paimata , dicha domlnancla sobre este sitio se
puede atribuir a las fuertes corrientes presentes a esta
profundidad permitiendo su óptimo desarrollo debido
probablemente a la forma ramificada que muestra la especie
euitando asi su desgaste g por consecuencia, la muerte del
coral (obs. pe|s.)¦ la tercera, es la zona de C. natans, la cual
se desarrolla a los 9 m donde le corriente marina es menor
lo que pude permitir el crecimiento de estos corales masiuos
meandroides con tamaños promedio de 49 cm de longitud
sobre esta profundidad; por último se encuentra la zona de
S. siderea , ubicada desde los i2 hasta los 2l m g en donde
las corrientes submarinas son moderadas g la pendiente
promedio obseruada es de lili", lo cual refleja que sólo se
desarrollen especies masiuas del tipo cerioide como lo es S.
siderea ; cabe señalar que a los (8 m se encontraron dos
especies esporádicas g que solo se presentaron una uez
durante todos los muestreos, estas son ii. Iamarckl g 0.
uaienciennesl , ocupando la primera una cobertura de l93 cm
dandole un uaior de importancia significativo ga que sólo se
uio rebasado por S. siderea . '
Con respecto al talud oeste (fIg. iii). aunque se obseruan
dos zonas de desarrollo coraiino, la primera zona de C.
natans , ubicada a los 6 m g la segunda por M. cauernosa , a
los 3 g 9 m, en general el talud esta' dominado por H.
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cauernosa ; sobre esta estacl6n tanto las corrientes como 

las pendientes registradas son ligeras, por lo qu·e permiten 

el desarrollo de estas colonias; cabe mencionar que en esta 

regl6n durante los muestreos, los materiales suspendidos en 

el agua fueron abundantes lo cual posiblemente fauorece el 

desarrollo y el , ataque de bacterias sobre los tejidos 

corallnos (6oreau, 1979; Horta, com. pers.), es.to fué 

obseruado en colonias de H. ct1uernost1 y C. nt1tt1ns ; 

también se encontr6 una gran cantidad de trozos muertos de 

R. ceru/corn/1 entre los 3 y 6 m de profundidad. 

En relacl6n al talud Noreste {flg. 19}, eHlsten dos grandes 

zonas: la primera, la zona ele H. t1nnult1r/1 y C. natt1n1 , las 

cuales dominan con sus formas m6sluas plocoldes y 

meandroldes respectluamente, desde l.os 3 hasta los 9 m 

sobre un sustrato rocoso, dado prlnclpalmente por restos 

coralinos y con pendientes promedio de 40•; mientras que la 

segunda, es la zona de S. 1/deret1 y H. cauernostJ que ua de 

los 12 hasta los 24 m de profundidad y con pendientes 

ligeras de 15• en promedio, ahora bien aunque a los 21 m s. 
mlchellnll es la especie dominante, se conslder6 como zona 

de S. 1/deret1 por ser la segunda especie más Importante y 

~por seguir el patr6n de dlstrlbu ~l6n anterior a esta 

profundidad. 

En el talud Suroeste {fig. 19} se encontr6 solamente una 

zona de H. cauernosa, en la cual sus colonias masluas 

alcanzan dimensiones hasta de 122 cm de longitud, siendo 

esta la zona para el mejor desarrollo de esta especie por la 

gran abundancia obseruada respecto a las demós zonas del 

a rre c ife. 
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cauernosa ; sobre esta estación tanto las corrientes como
las pendientes registradas son ligeras, por lo que permiten
el desarrollo de estas colonias; cabe mencionar que en esta
region durante los muestreos, los materiales suspendidos en
el agua fueron abundantes lo cual posiblemente fauorece el
desarrollo g ei ataque de bacterias sobre los tejidos
coraiinos (Goreau, 1979; llorta, com. iiers.l. este fllé
obseruado en colonias de M. cauernosa g C. natans ;
también se encontro una gran cantidad de trozos muertos de
li. ceruicornis entre los 3 g 6 m de profundidad.
En relacion al talud Noreste (fig. I9), euisten dos grandes
zonas: la primera, la zona de M. annularls g C. natans , las
cuales dominan con sus formas másluas plocoldes g
meandroides respectiuamente, desde los 3 hasta los 9 m
sobre un sustrato rocoso, dado principalmente por restos
coraiinos g con pendientes promedio de 40°; mientras que la
segunda, es la zona de S. siderea g M. cauernosa que ua de
los l2 hasta los 24 m de profundidad g con pendientes
ligeras de l5' en promedio, ahora bien aunque a los 2i m S.
micheilnil es la especie dominante, se considero como zona
de S. siderea por ser la segunda especie más importante g
por seguir el patrón de dlstrlbucflón anterior a esta
profundidad.
En el talud Suroeste (fig. l9) se encontró solamente una
zona de M. cauernosa, en la cual sus colonias masluas
alcanzan dimensiones hasta de l22 cm de longitud, siendo
esta la zona para el mejor desarrollo de esta especie por la
gran abundancia obseruado respecto a las demás zonas del
arrecife.
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Sobre el tolud Noroeste, se obseruoron pendientes promedio 

de 1 o• y corrientes submorinas ligeros con cierto gro do de 

materia en suspensión duronte los muestreos encontníndose 

una sola zona: la zona de H. annularls y c. natans {flg. 20}, 

ID cual se ue dominada en su totalidad por estas dos 

especies, aunque le secuencie del predominio e diferentes 

profundidades es gradual, es decir, mientras que e los 3 m la 

especie Importante es C. natan• seguida por H. annularl• , e 

los 6 y 9 m H. annularl• pesa D ser le especie dominante y 

c. nt1tt1n• pesa a ser la segunde especie Importante en la 

zona. 

Por último en el talud Sureste {flg. 20} se obseruó une gran 

heterogeneidad debido a que sobre ende profundidad se 

encuentra une zona dominada por una especie distinta, esto 

es, a los 3 m le zona está dominada por o . .trlgosa, mientras 

que e los 6 m está le zona de H. cauerno•t1 , seguida por ID 

zona de S. •lderea ubicada a los 9 m de profundidad y por 

último está le zona de S. mlchellnll locnllzede e los 12 m. 

Podemos pensar que dicha heterogeneidad poslblemente 

está dnde por las corrientes submarinas que penetran por el 

Sureste de .Golfo de M éHlco y que pasa sobre la 

desembocadura del rlo Jamapa-Rtoync trayendo como 

consecuencia que no se presente una especie domlnonte en 

la estnc16n debido tol uez D la materia en suspensión que 

acarrea dicha corriente (Hubbert y Pockock, 1972; Jordan, 

1980). 

En general los taludes del arrecife "La Blanquilla" se 

caracterizan por presentar una abundanclo eleuodo de H. 
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Sobre el talud Noroeste, se obseruaron pendientes promedio
de io' g corrientes submarinas ligeros con cierto grado de
materia en suspensión durante los muestreos encontrándose
una sola zona: la zona de M. annularls g C. natans (fig. 20),
la cual se ue dominada en su totalidad por estas dos
especies, aunque la secuencia del predominio e diferentes
profundidades es gradual, es decir, mientras que a los 3 m la
especie importante es C. natans seguida por M. annularls , a
los 6 g 9 m M. annularls pasa a ser la especie dominante g
C. natans pasa a ser la segunda especie importante en la
zona.
Por último en el talud Sureste (fig. 20) se obseruó una gran
heterogeneidad debido a que sobre cada profundidad se
encuentra una zona dominada por una especie distinta, esto
es, a los 3 m la zona esta dominada por ii. strlgosa, mientras
que a los 6 m está la zona de M. cauernosa , seguida por la
zona de S. siderea ubicada a los 9 m de profundidad g por
último está la zona de S. micheilnli localizada a los I2 m.
Podemos pensar que dicha heterogeneidad posiblemente
esta dada por las corrientes submarinas que penetran por el
Sureste de lìoifo de Mexico g que pasa sobre la
desembocadura del rio Jamapa-iitogac tragando como
consecuencia que no se presente una especie dominante en
la estación debido tal uez a la materia en suspension que
acarrea dicha corriente (ilubbart g Pockock, l972; Jordan,
198o).

En general los taludes del arrecife 'i.a iilanqullla' se
caracterizan por presentar una abundancia eleuada de M.
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cavernoso , la que .ocupa casi el 0.28 de cobertura relatiuo 

totol siendo la especie más Importante en las zonas Este, 

Oeste, sureste y Suroeste de orreclfe. Cabe señalar que esto 

especie e~ le meyorla de los casos se presenta con formos 

meslues y submeslues e lo largo de casi todas los 

profundidades muestreadas, presentando un uelor de 

Importancia total de 0.63 sobre los taludes . Otra especie que 

domln6 e lo largo de las estaciones Norte, Noreste y Este fué 

s. •ldere11., conformada por corales de formes masillas y 

submeslues y le cual present6 un uelor de Importancia total 

del 0.57 sobre los taludes; este especie este bien 

representada e lo largo de les ocho lesteclones de muestreo 

y en casi todas les profundidades, aunque su zona 6ptlme de 

desarrollo se ubica desde los 9 baste los 21 m de 

profundidad. C. n11t11n• , aunque no fué dominante e nluel de 

estecl6n, se present6 en todos los taludes y sobre todo 

predominando en les profundidades de 6 y 9 m, ocupando el 

tercer lugar en uelor de Importancia total con cerca de 0.5; 

otra especie que cerecterlze el talud Noreste es H. 

annularl• le cual presente el cuarto uelor de lmportenclo 

(0.3.6) de todas· les especies encoritredes en los talu des, 

obseruándose que el rengo 6ptlmo pera su desarrollo, ue de 

los 3 e los 9 . m aunque puede encontránele en otras 

profundidades. 

Le especie que ocupe el quinto lugar, de acuerdo el uelor de 

importanc ia, es S. mlchelin ll, la cual no se presente sobre los 

taludes Sur y Noroes t e , s in · e mborgo s e registro e lo largo de 

t odos los pro fund ido des, pre se nton do un buen desarrollo 

e ntre los 9 y 21 m de profu ndldod, s uperod o solamente por 
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cauernosa , la que ocupa casi el 0.28 de cobertura relatiua
total siendo la especie más importante en las zonas Este,
oeste, Sureste g Suroeste de arrecife. Cabe señalar que esta
especie en la magoria de los casos se presenta con formas
masiuas g submasluas a lo largo de casi todas las
profundidades muestreadas, presentando un uaior de
importancia total de o.63 sobre los taludes. otra especie que
domino a lo largo de las estaciones Norte, Noreste g Este fue
S. siderea., conformada por corales de formas masluas g
submasiuas g la cual presento un uaior de importancia total
del o.$7 sobre los taludes; esta especie esta bien
representada a lo largo de las ochoïestaclones de muestreo
g en casi todas las profundidades, aunque su zona optima de
desarrollo se ubica desde los 9 hasta los 2i m de
profundidad. C. natans , aunque no fue dominante e nioei de
estacion, se presento en todos los taludes g sobre todo
predominando en las profundidades de 6 g 9 m, ocupando el
tercer lugar en uaior de importancia total con cerca de o.5;
otra especie que caracteriza al talud Noreste es M.
annularls la cual presenta el cuarto uaior de importancia
(0.36) de todas- las especies encontradas en los taludes,
observándose que el rango optimo para su desarrollo, ua de
los 3 a los 9 m aunque puede encontrársele en otros
profundidades.
La especie que ocupa el quinto lugar, de acuerdo al uaior de
importancia, es S. rnlclielinii, la cual no se presenta sobre los
taludes Sur g Noroeste, sin embargo se registra a lo largo de
todas las profundidades, presentando un buen desarrollo
entre los 9 g 21 m de profundidad, superada solamente por
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s. sldereo y M. couernoso en estos profundidades. Otro 

especie, D. strigoso, sólo se presento entre los 3 y 6 m de 

profundidad y esporádicamente a los 9 m, esto especie no 

presenta preferencia hacia un lugar espec 1 flco de desorrollo 

ya que se encontró en . casi todas los estnciones. Por otro 

lado, se obseruó que algunos especies presentan un rango de 

distribución llmltndo como son: R. lomorckl, R. frogllis, M. 

onguloso y O. uolenclennesl, las cuales se obserunron 

solamente sobre un transecto en tres distintos taludes. 

e. Zonaclón sobre la Plataforma. 

En relación a In zonaclón sobre la plataforma, se 

encontraron cuatro zonas que caracterizan o esto porte del 

arrecife {flg. 21}. La primera zona es la de D. cl/uoso 

ubicada hacia los estaciones Este, Noreste y Sureste; los 

colonias dominantes son corales masiuos y submnsluos 

mnndroldes con tamaños que fluctúan entre los 7 y los 290 

cm de longitud. Lo segundo zona conformado por D. strlgoso, 

la cual domino a lo largo de In estación Norte, 

cnracterlzéndose los colonias por su forma mnslua y 

submasiun, con tamnñe>s que ulin desde los 7 hasta los 149 ' 

cm de longitud; cabe señalar que esto estación es la único 

en In que se registro C. notons. Lo tercer zona esto 

representada por S. sldereo la que se localizo o lo largo de 

la parte Oeste de la plntnformn, sobre los estaciones Oeste, 

Noroeste y suroeste, esto especie generalmente presento 

formas encostrantes y submnsluns con tamaños que oscilan 

entre los 2 y 42 cm. Cabe hacer la obserunció.n que sobre In 
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S. sidereaghf. cauernosa en estas profundidades. otra
especie, D. strigosa, sòlo se presenta entre los 3 g 6 m de
profundidad g esporádicamente a los 9 m, esta especie no
presenta preferencia hacia un lugar especifico de desarrollo
ga que se encontró en casi todos las estaciones. Por otro
lado, se obseruó que algunas especies presentan un rango de
distribución limitado como son: Ii. Iamarckl, ii. fragìiis, M.
anguiosa g 0. uaienclennesi, las cuales se obseruaron
solamente sobre un transecto en tres distintos taludes.

B. Zonaciún sobre la Plataforma.

En relación a la zonaclún sobre la plataforma, se
encontraron cuatro zones que caracterizan a esta parte del
arrecife (fig. 21). La primera zona es ia de ii. ciluosa
ubicada hacia las estaciones Este, Noreste g Sureste; las
colonias dominantes son corales masluos g submasiuos
mandroides con tamaños que fluctúan entre los 7 g los 29o
cm de longitud. i.a segunda zona conformada por D. sfrigosa,
la cual domina a lo largo de la estación Norte,
caracterlzándose las colonias por su forma masioa g
submasiua, con tamaños que uan desde los 7 hasta los I49
cm de longitud; cabe señalar que esta estación es la única
en la que se registra C. natans. La tercer zona esta
representada por S. siderea la que se localiza a lo largo de
ia parte oeste de la plataforma, sobre las estaciones oeste,
Noroeste g Suroeste, esta especie generalmente presenta
formas encostrantes g submasiuas con tamaños que oscilan
entre los 2 g 42 cm. Cabe hacer lo observación que sobre la
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estación Oeste, aunque D. strlgoso es In especie dominante, 

consideramos a esta región como zona de S. sldereo debida 

a que no eHlste una gran diferencia con respecto ni unlor de 

importancia que presentan estas dos especies. Por último, 

se encuentra In zona de R. po/moto ubicado en In parte Sur 

de In plataforma; los colonias de esta especie que dominan 

sobre esta zona, tienen In cnrncterl suco de presentar formo 

ramificada con coralitos tubulares los cuales ofrecen menor 

resistencia a las fuertes corrientes superficiales (Gorenu, 

1967) que se presentan en este sitio de In plataforma. 

O IUERS IDRO. 

Para el análisis de dluersldod en el arrecife, se emplearon 

tres Indices: Slmpson, Shn.nnon-Wenuer y Brlllouln. De In 

figura 13, podemos decir que para el análisis de dluersidnd 

sobre los taludes y plataforma del arrecife •ta Blanquilla•, 

son de igual utilidad los tres Indices arriba mencionados, yo 

que en los tres cosos las curuns de diuersidnd son slmllnres, 

pan esto se efectuó uno prueba estadístico de correlación 

múltiple con una confianza del 95 'Z poro obserunr si había 

diferencio entre los tres métodos utilizados, obteniéndose 

una correlación alta (r•0.91) lo cual nos Indica que no hay 

diferencia slgnlficotiun por lo que es Indistinto el índice que 

se utlllce ya que el resultado de análisis será el mismo. En 

este· trabajo, se empleó el índice de Shonnon-Weouer para el 

análisis de diUersldod coralino en los diferentes zonas de 

arrecife; también se determinó lo equidad, In cual compara 

lo distribución obseruodo de los indiuiduos entre las 
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estacion oeste, aunque ii. strlgosa es la especie dominante,
consideramos a esta región como zona de S. siderea debida
a que no existe una gran diferencia con respecto al uaior de
importancia que presentan estas dos especies. Por último,
se encuentra la zona de ii. palmaia ubicada en la parte Sur
de la plataforma; las colonias de esta especie que dominan
sobre esta zona, tienen la caracteristica de presentar forma
ramificada con coralltos tubulares los cuales ofrecen menor
resistencia a las fuertes corrientes superficiales (iìoreau,
l967i que se presentan en este sitio de ia plataforma.

IIIIIEIISIDIIII.

Para el análisis de dluersldad en el arrecife, se emplearon
tres indices: Simpson, Shannon-uieauer g liriiiouln. lle la
figura I3, podemos decir que para el análisis de dluersldad
sobre los taludes g plataforma del arrecife 'i.e Bianquilla',
son de igual utilidad los tres indices arriba mencionados, ga
que en los tres casos las curuas de dluersldad son similares,
para esto se efectuó una prueba estadistica de correlación
múltiple conruna confianza del 95 7. para obseruar si habia
diferencia entre los tres métodos utilizados, obteniéndose
una correlación alta ir-o.9li lo cual nos indica que no hag
diferencia signlficatiua por lo que es indistinto el indice que
se utilice ga que el resultado de análisis será el mismo. En
este- trabajo, se empleó el indice de Shannon-llieaoer para el
análisis de dluersldad coralina en las diferentes zonas de
arrecife; también se determinó la equidad, la cual compara
la distribucion obseruado de los indiulduos entre las
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especies, con el unlor que pueda tomor In diuersidnd (H') si 

el mismo número de lndlulduos, se dlstribuyero tan 

proporciono! o lguolmente como sen posible, entre el mismo 

número de especies (Hmna>· 

C. Oiuersidad sobre los Taludes. 

La tabla 38 nos muestra, en cuanto o diUersidod, dos 

grandes grupos: Uno, en el que Incluye In zono Sur y otro, 

con las siete estociones restantes; el talud Sur muestro lo 

diuersldnd más bnjn (H'•0.5232 declles/lnd.), lo cual puede 

deberse 11 que es una zona Intermedia en 111 que ealsten 

muchos corrientes y una gran cantidad de sedimento en 

suspensión lo cual ~odrin ser un factor llmltante pon el 

establecimiento de más corales, yn que en esta zona sólo se 

encontraron cuatro especies. El resto de los taludes 

muestran ualores de dluersldnd slmllnres que fluctúon entre 

0.8323 y 0.9704 declles/lnd, por lo que podemos decir que 

eaiste una dluersldnd más o menos uniforme sobre las 

estaciones del orreclfe. De. In misma tabla, se obserun que 

en general ealste llgernmente una mayor diuersldnd en la 

zona Este de los taludes nrreclfales. Esta zona o pesor de 

encontrorse eapuestn a los efectos de los corrientes más 

seueros, presenta ualores :11tos de diuersidod lo cunl puede 

ntribuirse a que presento corales uiuos hnsto los 21 m con 

pendientes pronunclodns que olcan.znn lncllnociones basto 

de 10• lo cuol concuerdo con los resultodos de Wells (1957), 

ndemós Connell (1978) menciona que toles condiciones 
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especies, con el uaior que pueda tomar la dluersldad (ii') si
el mismo número de indiulduos, se distribugera tan
proporcional o igualmente como sea posible, entre ei mismo

número de especies liimnui.

C. lliuersidad sobre los Taiudes.

La tabla 38 nos muestra, en cuanto a diuersidad, dos
grandes grupos: lino, en el que incluge la zona Sur g otro,
con las siete estaciones restantes; el talud Sur muestra la
dluersldad más baja (il'-0.5232 declles/lnd.l, lo cual puede
deberse a que es una zona intermedia en la que euisten
muchas corrientes g una gran cantidad de sedimento en
suspension lo cual podria ser un factor limitante para el
establecimiento de más corales, ga que en esta zona sólo se
encontraron cuatro especies. El resto de los taludes
muestran oalores de dluersldad similares que fluctúan entre
0.8323 g 0.9704 declles/ind, por lo que podemos decir que
eniste una dluersldad más o menos uniforme sobre las
estaciones del arrecife. oe la misma tabla, se obserua que
en general existe ligeramente una magor dluersldad en la
zona Este de los taludes arrecifales. Esta zona a pesar de
encontrarse ellpuesta a los efectos de las corrientes mas
severas, presenta oalores altos de dluersldad lo cual puede
atribuirse a que presenta corales uiuos hasta los 2l m con
pendientes pronunciadas que alcanzan inclinaciones hasta
de 7o' lo cual concuerda con los resultados de llieiis (i957l.
además Connell (l978i menciona que tales condiciones
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drústlcos, fouorecen el establecimiento de una mayor 

cantidad de especies. RI comparar lo dluenldod obseruodo 

con lo diUenidnd m6Himn {flg. 16}, tenemos que en general 

todos los estaciones, muestrnn uolores similores de equidad 

por lo que podemos deducir que eHISte uno distribución mús 

o menos proporclonol de los lndlulduos entre todos los 

especies, lo que concuerdo con lo obtenido por Loyo (1972). 

De acuerdo o In distribución por profundidnd de los 

Sclerotinlos {flg. 22} obseruomos uno relnción directo entre 

lo profundldnd y In nbundnnclo de tol formo que n los 24 m, 

tenemos solamente dos especies mlentrns que n los 3 m se 

presentnn 15 especies, · disminuyendo grnduolmente ni 

oumentnr lo profundidad. Tnmblén se obserun que n pnrtlr de 

los 12 m de profundldnd, ocurre unn disminución notable en 

el número de especies lo cunl concuerdo con los resultados 

obtenidos por Wells (1957) quién reporto un decremento de 

nproHlmodomente el 55"7. del número de especies de corales 

en el ntolón Bikini o uno profundidad de ID m en reloclón o 

zonos menos profundos, esto puede deberse n factores toles 

como In lntensldnd luminosn o tol uez o que en solo cuatro 

estaciones se registraron profundidades entre los 12 y 24 m 

con formas coralinos uluos. Se puede deducir de mnnern 

genernl, que el rongo de profundldnd óptimo poro el 

crecimiento de corales Sclernctinios en • Ln Blanquillo •, uo 

desde los 3 hostn los 9 m. 

De ncuerdo o lo distribución uertlcol de lns especies, se 

obseruo que eHisten dos zonos bien delimitados: lo primero 

de los 3 o los 9 m, en lo cuol lo intensidad luminoso es moyor 
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drásticas, favorecen el establecimiento de una magor
cantidad de especies. ill comparar la diversidad observada
con la diversidad mánlma (fig. Iói. tenemos que en general
todas las estaciones, muestran valores similares de equidad
por lo que podemos deducir que ealste una distribución más
o menos proporcional de los individuos entre todas las
especies, lo que concuerda con lo obtenido por Loga (l972l.
De acuerdo a la distribución por profundidad de los
Scleratlnios (fig. 22) observamos una relación directa entre
la profundidad g la abundancia de tai forma que a los 24 m,
tenemos solamente dos especies mientras que a los 3 m se
presentan i5 especies, dlsminugendo gradualmente al
aumentar la profundidad. Tambien se observa que a partir de
ios 12 m de profundidad, ocurre una disminución notable en
el número de especies lo cual concuerda con los resultados
obtenidos por llieiis (l957i quien reporta un decremento de
aproximadamente el 557. del número de especies de corales
en el atoión Bikini a una profundidad de lo ln en relación a
zonas menos profundas, esto puede deberse a factores tales
como la intensidad luminosa o tal vez a que en solo cuatro
estaciones se registraron profundidades entre los l2 g 24 m
con formas corailnas vivas. Se puede deducir de manera
general, que el rango de profundidad óptima para el
crecimiento de corales Scleracllnios en " La Blonquilla ', va
desde los 3 hasta los 9 m.

lle acuerdo a la distribución vertical de las especies, se
observa que enisten dos zonas bien deiimitadas: la primera
de los 3 a los 9 m, en la cual la intensidad luminosa es magor
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al igua l que las corrientes y la segunda, de los 12 a los 24 m 

de profundidad y donde la intensidad lumfoosa disminuye 

notablemente al igual que las corrientes y los sedimentos 

suspendidos; la primera zona se caracteriza por la presencia 

de M. cavernoso seguida por C. notons y la s e gu ndo zona se 

caracteriza por la presencia de s. sidereo y s. michelinii. De 

la tablo 1 podemos mencionar que M. cavernoso, S. s/dereo 

y c. notons son las especies que muestran el rango de 

distribución más amplio ya que estan presentes en todos los 

taludes además, S. sldereo es la especies que muestra 

mayor frecuenc ia al estar presente en 29 de los 36 

transectos ubicados sobre los taludes; por el controrlo, las 

especies con el rango de distribución más reducido son: R. 

frogilis, R. lomorcki, M. anguloso y o. volenciennesi las 

cuales se presentaron solamente en un transecto. En 

general, o. d/ffuso se distribuye principalmente entre los 12 

y 21 m sobre In parte Norte-Sureste encontróndose 

protegida entre las rocas; R. ogorlcltes se distribuye entre 

los 12 y 21 m en las zonas Norte - Noreste presentando 

solamente formas encostrantes eHtendldas las cuales 

permiten una mej or captación de la luz; el género Diplorio se 

distribuye principalmente entre los 3 y 6 m presentando 

formas masiuos con cierta preferencia por las aguas poco 

profundas; R. polmoto se distribuye entre los 3 y 6 m de 

profundidad y en zona s donde eKiste un gran oleaje como es 

el caso del Norte - N~reste, por otro lado R. cervicornis se 

distribuye entre los 3 y 9 m pero en zonas protegidos como 

son los estacione s Noroeste y Oest e; f inalmente, S. rodio ns 

s e desarrolla en t re los 3 y 9 m y h acia lo po rt e 
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al igual que las corrientes g la segunda, de los (2 a los 24 m
de profundidad g donde la intensidad luminosa disminuge
notablemente al igual que las corrientes g los sedimentos
suspendidos; la primera zona se caracteriza por la presencia
de M. cavernosa seguida por C. natans g la segunda zona se
caracteriza por la presencia de S. siderea g S. michelinii. oe
la tabla l podemos mencionar que M. cavernosa, S. siderea
g C. natans son las especies que muestran el rango de
distribución mós amplio ga que estan presentes en todos los
taludes además, S. siderea es la especies que muestra
magor frecuencia al estar presente en 29 de los 36
transectos ubicados sobre los taludes; por el contrario, las
especies con el rango de distribución mós reducido son: ii.
fragìiis, Ii. iamarcki, M. anguiosa g ii. valencíennesi las
cuales se presentaron solamente en un transecto. En
general, (1. dlffusa se dlstribuge principalmente entre los l2
g 2l m sobre la parte Norte-Sureste encontrándose
protegida entre las rocas; ii. agaricifes se dlstribuge entre
los 12 g 2l m en las zonas Norte-Noreste presentando
solamente formas encostrantes entendidas las cuales
permiten una mejor captación de la luz; el género Dlploria se
distribuge principalmente entre los 3 g 6 m presentando
formas masivas con cierta preferencia por las aguas poco
profundas; Ii. paimata se distribuge entre los 3 g 6 m de
profundidad g en zonas donde euiste un gran oleaje como es
el caso del Norte-Noreste, por otro lado Ii. ceruícornls se
distribuge entre los 3 g 9 m pero en zonas protegidas como
son las estaciones Noroeste g oeste; finalmente, S. radians
se desarrolla entre los 3 g 9 m g hacia la parte
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Sure ste-suroeste. 

D. Diuersidod sobre lo Plntoformo. 

En compornción con los taludes, las estaciones ubicados en 

lo plotnformo orrecifol muestrnn uolores m8s bnjos de 

dlllenldnd {tablo 40}, lo cunl puede deberse n que solnmente 

se presentan 12 especies de lo cual podemos decir , que los 

condiciones poro el desarrollo de los escleroctinlos son m8s 

fouorobles en los taludes coincidiendo con los resultados de 

Loyo (1972). De acuerdo o los uolóres de dillenidod {fig. 15}, 

se forman dos grupos: el que incluye los estaciones Sur y 

Suroeste y el segundo con los seis restantes. El primer grupo 

se cerecterlze pos su bojo dluersided (H'=0.40 y 0.46 

declles/lnd. respectiuomente) debido tol uez e que en ombos 

cosos se presentaron solamente tres especies, esto puede 

deberse, o que en le estación Sur eHiste uno gron 

t urbulencia y sedimentos su spendidos lo que puede Impedir 

el estobleciml.ento de m8s esp ecies de corales; por otro 

lodo, lo bojo diuersldod de lo e stación Suroeste se debe tol 

uez e que por ser lo zono o trou és de lo cuol orrlbon los 

embarcaciones o 'El Peyote •, r esulte afectado lo fauno 

coralino, aunado o esto lo presencio de un conol con fondo 

arenoso puedo ser lo couso de que eHisto uno bojo 

diuersidod. El otro grupo de estaciones muestran uolores de 

diuersid od entre 0.54 y 0.70 deciles/ind. {toblo 40}, lo cuol 

no s conduce o que lo plotoformo orrecifol presento m8s o 

me nos uno diuersidod uniforme mostrando corocterí sticos 

ombien toles simi lores en los estaciones . 
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Sureste-Suroeste.

ll. Diversidad sobre la Plataforma.

En comparación con los taludes, las estaciones ubicadas en
la plataforma arrecifal muestran valores más bajos de
diversidad (tabla 4o), lo cual puede deberse a que solamente
se presentan l2 especies de lo cual podemos decir , que las
condiciones para el desarrollo de los escieractlnlos son mós
favorables en los taludes coincidiendo con los resultados de
Loga (l972i. oa acuerdo a los valores de diversidad (fig. IS),
se forman dos grupos: el que incluge las estaciones Sur g
Suroeste g el segundo con las seis restantes. El primer grupo
se caracteriza pos su baja diversidad (H'-0.40 g o.46
deciies/ind. respectivamente] debido tai vez a que nambos
casos se presentaron solamente tres especies, este puede
deberse, a que en la estación Sur euiste una gran
turbulencia g sedimentos suspendidos lo que puede impedir
el establecimiento de mas especies de corales; por otro
lado, la baja diversidad de la estación Suroeste se debe tal
vez a que por ser la zona a través de la cual arriban las
embarcaciones a 'El Pegote', resulte afectada la fauna
corallna, aunado a esto la presencia de un canal con fondo
arenoso puede ser la causa de que euista una baja
diversidad. El otro grupo de estaciones muestran valores de
diversidad entre 0.54 g o.7o deciles/ind. (tabla 40), lo cual
nos conduce a que la plataforma arrecifal presenta mós o
menos una diversidad uniforme mostrando características
BIÍIDÍBDÍBIBS SÍITIÍIBÍQS ell IES ESÍBIIÍDÍIES.
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Respecto a In equidad {tabla 41}, las estaciones Noreste y 

Noroeste presentan una distribución desigual de los 

lndlulduos entre las especies (J'-0.68 y 0.69 

respectlunmente), lo que puede eHpllcarse por In dominancia 

total de D. cl/uoso sobre In estación Noreste, la cuol 

presenta 25 organismos; elílstlendo por otro lodo, especies 

como s. rod/ons, P. por/tes y R. ogorlc/tes con solomente 

un lndlulduo; por otro lad.o, en la estación Noroeste es 

notoria la dominancia de S. · sldereo ya que presenta 34 

lndtulduos, mientras que R. palmeta 

organismo. 

presenta solo un 

Podemos obseruar en la tabla 2, que D. cl/uoso y S. s/dereo 

son las espe.cles con el rango más amplio de distribución al 

estar presentes en las 8 estaciones; por otro lado, C. notans 

es la especie con rango de distribución mh restringido al 

estar presente solamente en una estación; se puede 

obseruar que I'. ttsfréo/des y D. strlgoso se distribuyen en 

las estaciones Norte, Este, Oeste, Noreste, Noroeste y 

Sureste; ahora bien, . R. ogorlcltes es una especie cuya 

distribución se restringe a la zona Norte y Este; R. palmato 

se encuentra sol.amente en las estaciones Sur y Noroeste; 

además, S. rt1dlt1ns se . distribuye · en la mayori a de las 

estaciones, eHcepto en el Norte y sur. Finalmente se 

encontró que I'. por/tes se localiza en la zona 

Noreste-Sureste~ 

De lo mencionado anteriormente se puede decir que entre 

las estaciones de muestreo, tanto en platoforma como en los 
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iiespecto a la equidad (tabla dll, las estaciones Noreste g
Noroeste presentan una distribución desigual de los
individuos entre las especies (J'-0.68 g o.69
respectivamente), lo que puede eupiicarse por la domlnancla
total de D. ciivosa sobre la estación Noreste, la cual
presenta 25 organismos; elllstiendo por otro lado, especies
como S. radians, P. porltes g li. egaricifes con solamente
un individuo; por otro lado, en la estación Noroeste es
notoria la domlnancla de S. siderea ga que presenta 34
individuos, mientras que ii. paimeta presenta solo un
organismo.

Podemos observar en la tabla 2, que D. ciivosa g S. siderea
son las especies con el rango más amplio de distribución al
estar presentes en las fl estaciones; por otro lado, C. natans
es la especie con rango de distribución más restringido al
estar presente solamente en una estación; se puede
observar que P. astreoldes g li. sfrlgosa se distrlbvgen en
las estaciones Norte, Este, oeste, Noreste, Noroeste g
Sureste; ahora bien, ii. agarfcifes es una especie cuga
distribución se restringe a la zona Norte g Este; li. palmaia
se encuentra solamente en las estaciones Sur g Noroeste;
además, S. redians se dlstribuge en la magoria de las
estaciones, ellcepto en el Norte g Sur. Finalmente se
encontró que P. porifes se localiza en la zona
Noreste-Sureste.

lle lo mencionado anteriormente se puede decir que entre
las estaciones de muestreo, tanto en plataforma como en los
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taludes , no eHlsten bordes que separen una zona de otra, 

eHistlendo por el contrario un traslape entre In maa~r í a de 

los trnnsectos en las estaciones, lo cual concuerda con los 

resultados de Loya (1972). RI comparar las tablas 1 y 2 

obserunmos que 11 de las 19 especies presentes en los 

taludes (583), estan ausentes en la PID.tnforma, por el 

contrario, 8 de las ID especies encontradas en In plataforma 

(803), se distribuyen también en los taludes de tal forma 

que más de In mltod de las especies presente.s en los taludes 

no se encuentran en In plataforma, en tanto que el 20'7. de 

las especies de In plataforma no aparecen en los taludes, 

esto concuerda con los resultados de Slobodlcln y Saunders 

(1969, citado en Loya, 1972), quienes mencionan que In 

diuersidnd es mh baja en In plataforma arrecifa! ya que las 

condiciones ambientales son menos estables y en 

consecuencia, más Impredecibles para los corales. 
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taludes, no eulsten bordes que separen una zona de otra,
elllstlendo por el contrarlo un treslape entre la megane de
las transectos en les esteclones, lo cual concuerda con los
resultados de Lage (I972). lll comparar las tablas 1 g 2
observamos que ll de las l9 especies presentes en los
taludes (58%), esten ausentes en le plataforma, por el
cantrarln, 8 de las lll especles encontradas en le plataforma
(80%), se dlstrlbugen tamhlen en los taludes de tal forme
que más de lu mltad de les especles presentes en los taludes
no se encuentran en la plataforma, en tento que el 207. de
las especies de la plataforma no aparecen en los taludes,
este concuerda con los resultados de Slebodkln g Saunders
U969, cltado en logo, I972), qulenes menclonan que la
dluersldad es mas baje en le plataforma arrecifal ya que las
condlclones amblentales son menos estables g en
consecuencia, más lmpredeclbles para los corales.
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CONCLUSIONES 

En general se puede concluir que: 

--- En el presente trabajo · se obseruaron y se colectaron 27 

especies de corales escleractinios, siendo este el moyor 

número de especies reportadas para el arrecife ªLa 

Blanquillaª a la fecha; ahora bien, estas 27 especies 

representan el 401. de las especies reportadas para el 

Caribe (69 especies) y casi el 511. de los reglstrodos paro lu 

costas orlentale.s de MéHlco. 

---Para lo zona de estudio, Golfo de MéHlco y [oribe 

MeHicono se reportan por · primera uez Scolgmlo /acero y 

Fou/o conferto. Además se Incluye como nueuo registro pora 

el arre.cife a Rstronglo sol/torio. 

---En la zona e11puesta del arrecife (Talud Este), o 

profundidades entre los · 3 y 6 "'' lo riqueza especi fice es 

baja en comparación con otras zonas de •La Blonqullla • lo 

cuol concuerda con los re'sultados obtenidos por Goreou 

(1959), Sttodart (1963), Loya (1972) y Glynn (1973) y que 

puede deberse a la Influencia de los ulentos huracanodos del 

Norte que alcanzan ráfagas basto de 120 Km/h. 

--- Se obserua que en los taludes que presentan uno moyor 

pendiente (Norte y Este), eHlste un mayor desarrollo 

coralino. 

--- La pruebo de correlocl6n apllcodo a los í ndlces de 

Brlllouin, Slmpson y Shonnon-Weouer, indica que los tres son 

adecuados pora el anitllsls de diuersldod. 
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lZliNCi.ll$Il]NES

En general se puede concluir que:

--- En el presente trabajo se obseruaron g se colectaron 27
especies de corales escieractlnlos, siendo este el magor
número de especies reportadas para el arrecife 'La
lllenqullla' a la fecha; ahora bien, estas 27 especies
representan el 407. de las especies reportadas para el
Caribe (69 especies) g casi el 51% de ies registradas para las
costas orientales de México.
---Para la zona de estudio, lielfo de Mónica g Caribe
Mellicano se reportan por primera uez Scolymla ¡acera g
Foula conferla. lldemas se incluge como nueuo registro para
el arrecife a flslrangla solitaria.
---En la zona ellpuesta del arrecife (Taiud Este), a
profundidades entre los 3 g 6 m, la riqueza especifica es
baja en comparacion con otras zonas de 'Le Bianquiiia' lo
cual concuerda con los resultados obtenidos por Goreau
U959). Sttodert lI963]. Loga (I9'i'2l g lìlgnn (I973) Q que
puede deberse a la influencia de los ulentos huracenados del
Norte que alcanzan ráfagas hasta de I20 Km/h.
--- Se obserua que en los taludes que presentan una magor

Pendiente (Norte g Estel, euiste un magor desarrollo
coraiino.
--- La prueba de correlación aplicada a los Indices de
llrlllouin, Simpson g Shannon-llleauer, indice que los tres son
adecuados para el análisis de dluersldad.
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Los 11nlores de dli.Jersidnd obtenidos fueron mnyores en 

los taludes que en In plataforma, dado que eHiste un mayor 

número de especies en ellos. De manera general se puede 

decir que estos 11nlores son uniformes tnnto en In 

plataforma como en los tnludes, nunque en estos últimos, se 

obserun In mayor di11ersidad en el Este y la menor en el Sur. 

--- Lns estaciones de muestreo, tanto en plataforma como 

en taludes, no muestrnn bordes que delimiten una zona con 

otra, esto es que eHlste un traslape de especies en In 

mnyorin de los trnnsectos dentro de cada estación; aunque 

de manera genernl se puede decir que se encontró la 

siguiente zonnción sobre los taludes: en el talud Norte se 

encontraron tres zonas: In de Olplor/tt strigostt (3 m), In de 

S/derttstrea slderea (6 n 12 m) y In de Stephanocoenla 

mlchellnll (15 m); en el tnlud sur ·se encontraron también 

tres zonas: la de Montastrea cavernosa y s. s/derea (3 m), 

la de Colpophyllla nataris (6 m) y In de M. cavernosa (9. m); 

en la zonn Este se encontraron cuntro zonas: In de M. 

cavernosa (3 m), In de Rcropora palmata (3 y 6 m), In de c. 
natans (9 m) y In de S. s/derea (12 n 21 m); sobre el talud 

Oeste se encontraron dos zonas: In de M. cavernosa (3 y 9 

m) y la de c. natans (6 m), pero debido ni ualor de 

Importancia que tiene -M. cttvernost1 en toda In estación se 

denominó zona de M. c11vernosa ; en el talud Noreste se 

obserunn dos grandes zonns: In de Montastrea annularls y 

C. natans (3 n 9 m) y In de s. s/derea y M. cavernosa (12 n 

24 m); sobre el talud Noroeste se encontró solamente la 

zona de M. annularls y C. natans (3 n 9 m); mientras que 

en el tal ud Sureste se encontraron cuatro zonas: In de O. 
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--- Los ualores de dluersldad obtenidos fueron magores en
los taludes que en la plataforma, dado que eulste un magor
número de especies en ellos. lle manera general se puede
decir que estos ualores son uniformes tanto en la
plataforma como en los taludes, aunque en estos últimos, se
obserua la magor dluersldad en el Este g la menor en el Sur.
--- Las estaciones de muestreo, tanto en plataforma como
en taludes, no muestran bordes que deiimiten una zona con
otra, esto es que elliste un trusiape de especies en la
mayoria de los transectos dentro de cada estación; aunque
de manera general se puede decir que se encontró la
siguiente zonaclún sobre los taludes: en el talud Norte se
encontraron tres zones: la de Dlplorle strlgosa (3 mi, la de
Slderastrea siderea (6 a i2 mi g la de Stephanocoenla
michelinll (IS mi; en el talud Sur se encontraron también
tres zonas: la de Montastrea cauernosa g S. siderea (3 ml.
la de Colpophgllla natans (6 m) g la de M. cauernosa (9.m);
en la zona Este se encontraron cuatro zonas: la de M.
cauernosa (3 mi, la de licropora palmeta (3 g 6 mi, la de C.
natans (9 mi g la de S. siderea (i2 a 2i mi; sobre el talud
deste se encontraron dos zonas: le de M. cauernosa (3 g 9
mi Q la de C. natans (6 in), pero debido al uaior de
importancia que tiene M. cauernosa en toda la estación se
denominó zona de M. cauernosa ; en el talud Noreste se
obseruan dos grandes zonas: la de Mantastrea annularls y
C. natans (3 a 9 m) g la de S. siderea g M. cauernosa (12 a
24 m): sobre el talud Noroeste se encontró solamente la
zona de M. annularls g C. natans (3 a 9 mi; mientras que
en el talud Sureste se encontraron cuatro zonas: la de D.
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s trlgoso (3 m), la de /111. couernoso (6 m), la de S. s/derea (9 

m) y la de S. mlchel/n// ( 12 m); por último en el talud 

Suroeste se encontró la zona de /111. cavernoso (3 a 9 m). Por 

otro lado, en la plataforma se encontraron cuatro zonas 

generales las cuales son: Dlp/or/o cl/vosa en la estacione$ 

Este, Noreste y Sureste; D. strigoso solamente en la 

estación N.orte; S. sldereo en lns estnciones Oeste, Noroeste 

y Suroeste y por últlmo In de R. po/moto en In estación sur. 

Dichn zonaclón esta basada en los resultndos de ualores de 

importancia y slmllltud estimados parn cadn estación. 

- -- De maner8 general, la especie más Importante sobre los 

tnludes es . /lllontostreo cavernoso , tanto por densidad como 

por coberturn; por otro lado para la plntnformn la especie 

más lmportnnte tomnndo en cuenta la cobertura es Diploria 

cl/voso , mientras que por densidad es Siderostreo s/dereo. 
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strigosa (3 mi. la de M. cauernasa (6 ln), la de S. siderea (9
mi g la de S. mlclieiínli (12 mi; por último en el talud
Suroeste se encontró la zona de M. cauernosa (3 a 9 ln). Por
otro lado, en la plataforma se encontraron cuatro zonas
generales las cuales sn: Dipioria cliuosa en la estaciones
Este, Noreste g Sureste; D. sirigosa solamente en la
estación Norte; S. siderea en las estaciones iieste, Noroeste
g Suroeste g por último la de Ii. paimafa en la estacion Sur.
Dicha zanaciún esta basada en los resultados de ualores de
importancia g similitud estimados para cada estación.
--- De manera general, la especie mas importante sobre los
taludes es Montastrea cauernosa , tanto por densidad como
por cobertura; por otro lado para la plataforma la especie
mas importante tomando en cuenta la cobertura es liiploria
clíuosa , mientras que por densidad es Siderasfrea siderea.
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TRBLR 1. D 1 STR IBUC ION DE LOS ESPECIES DE CORHLES 

ESCLERRCTINIOS A DIFERENTES PROFUNDIDADES SOBRE LOS 

TALUDES DEL RRRECIFE "LA BLRNQUILLA", UER. 

ESTACION 

ESPECIE N s E w NE NW SE sw 

A11 12, 15 - 12, 18, - 9, 15, 3 3 6 
21 18 

Ae 3,6,9 3 3 
Af 6 
Al 18 
Ap 3 3,6 3 3 
en 3,6,9 6 6,9, 12 3,6,9 3,6,9 3,6,9 3,6, 12 6,9 

15, 18 
De 3 3 3 6 6 
Ds 3 3,6 3 3 3,9 
Le 6 
Me 3 
M11n 3,6,12 - 12, 15 6,9 3,6,9 3,6,9 6,9 6 

18 21 
M11r 9 6,9 
Me 3, 12 3,6,9 3,6,21 3,6,9 6,9, 12 3,9 3,6,9 3,6,9 

15 15,24 12 
Md 3,9 15 3 
MI 9 
Od 12, 15 - 15,21 9 12,21 12 9 
Qy 18 
Pe 9 3,6, 12 3 24 3 6 
Se 6 
SI 18 3 9 6 
Sm 3, 12 12, 18 9 12,21 12 6,9 

15 21 
Sr 3 9 3,6 3 
SS 3,6,9 3,6 3,9,12 3,9 3,6,9 6,9 9 , 12 3,6,9 

12, 15 15, 18 12,15 
21 18,2 1 

Nota: Las abreviaturas corresponden a los especies encontradas 
y su significado se observa en el apéndice A. 
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Tiiiilii i. DISTRIBUCION DE LIIS ESPECIES DE CDDHLES

ESCLERIICTINIDS Ii DIFEFIENÍES PHDFDNDIDIIDES SDBIIE [DS

THLDDES DEL HIIBECIEE 'Lil BLIINÍIIIILLB', DER.

ESPECIE

Aa (2.15 -

Ac - . - -
A1 6 - -
Ai - - 16
Ap 3 - 3,6
Cn 3.6.9 6 6,9,i2

15,18
Dc - - 3
Ds 3 - 3.6
Lc - - -
Ha - - -
Han 3.6.12 - 12.15

18
Her - - -
Hc 3.12 3.6.9 3.6.21

15
Hd 3.9 -' 15
Hi - - 9
Od 12,15 - 15.21
Ov - - 10
Pa 9 - 3.6.12
se - - -
Si - - 18
Sm 3,12 - 12,18

15 21
Sr 3 -
Ss 3.6.9 3.6 3.9.12

12,15 15,16
21

12,16,
21

3,6,9

3,6,9

3
3

6,9

3.6.9

9

3

3
9

3,9

ESTACION

N S E W NE

9,15,
16
3

3,6,9

3
3,6,9
21

6,9,i2
15.24

12.21

24

12,21

3.6.9
i 2, i 5
16.21

NW SE

3

3

3
3.6.9 3,6,i2

3

3

3 6

6

3.6.9

9 6,9
3.9 3.6.9

3

3

9

9
6,9

3

6,9

12

12

6

12

(ou ._ -aln

SW

6

6,9

6
3,9

6

3.6,9

9

6

6
6,9

3
3.6,9

Nota: Las abreviaturas corresponden a las especies encontradas
y su significado se observa en ei apéndice A.
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TRBLR 2 ~ DISTRIBUCION DE LRS ESPEC 1 ES DE CORRLES 

ESCLERRCTI N 1 OS SOBRE LR PLRTRFORMA DEL RRREC 1 FE ªLR 

BLRNQUILLR•, IJER. 

ESTACION 

ESPECIE N s E w NE NW SE sw 

A8 + + + 

Ap + + 

en + 

De + + + + + + + + 

Os + + ·+ + + + 

F* + 

Fe + 

P8 + + + + + + 

Pb + 

Pp + + + 

Sr + + + + + + 

Ss + + + + + + + + 

Presente + 

Ausente 
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THBLH 2. DISTBIBDCIDN DE LHS ESPECIES DE CDDHLES

ESCLEIIIICTINIIIS SDBIIE I.II PLIITHFDIIMII DEL IIIIIIECII-'E Lil

DLDNDDILLH', DER.

ESPECIE N

Aa +
Ap -
Cn +
Dc +
Ds +
F; _

Fc +

Pa +
Pb -

Pp -
Sr -
Ss +

Presente +
Ausente -

S

9

0

4

E

Q

4

4-

'I'

§

4

+

+

ESTACION

W NE NW SE

_

¬I›

4'

Q

-I-

<I›

§

<I›

<I›

<I-

'Ir

4-

1'

'O

'O-

0

§

'O

9

-ir

Ó

9

O

-i›

-I'

9'

SW

-I-

'O'

+



THBLR 3. LISTR DE ESPECIES REPORTRDRS PRRR EL ARRECIFE "LR 

BLRNQUILLR", UER. 

ESPECIE VILLALOBOS l<UHLMANN FANDIÑO PRESENTE 
( 1971) ( 1975) (1977' TRABAJO 

Ae + + + 

Ac + ,>C +,x + 

Af + + + 

Al + + 

Ap + + + + 

As + 

en + + +,x + 

De + + • + 

Os + • + + 

Fe + 

lm + + 

Le X + 

Mer + + 

Md + + + + 

Men + + + + 
Me + + + + 
Me + + + + 

Ml + + + 
Od + + + 

Ov + + 

Pe + + + + 
Pb + + 

Pp + + + + 

Se + + 

Sl + 
Sm + X + 
Sr + + + 
Ss + + + + 

Presente + 

Ausente 
Presente como sinonimie X 
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THBLH 3. LISTFI DE ESPECIES IIEPDIITHDIIS PIIIIII EI. HIIRECIFE 'Lil

Di.iiNDi.IiLI.II". DER.

ESPECIE VILLÁLOBUS KUHLHANN FANDIND
(1971) ((975) ((977)

Aa +
Ac +,›¦
A1 +
Ai -
Ap +
As -
Cn +
Dc +
Ds +
Fc -
im
Lc
Her
Hd
Han
tic
Ha
111 -
0:1 +
Dv -
Po +
Pb -
Pp +
Sc -
Si -
Sm -
Sr -
Ss +

+364-

-I-

'I'

'I-

'I-

Presente +
Ausente -

Presente como sinonimia x

1'

'I-

-Iv

1'

4-
'I'

4-

-I-

'I'

-I-

1-

1-

+

Q

'I'-I-'I'

X

-I'

'I-

+_g
Ó

+

+

'I-

'I-

-1-

'I'

'I-

'I-

'I'

'I-

-I-

-I-

1-

X
+
+

PRESENTE
TRABAJO

4

-O-

4-

4-

'II

4-

'I'

'Ud'

'I-

1'

4+-L

O-

4'

'I-

'I-

-I-

'I'

'I'

'I'

'I-

'I-

'I'

+

-I-
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THB LA 4. UALORES DE IMPORTANCIA PARA LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS EN EL TALUD NORTE. 

ESPECIE DENSIDAD COBERTURA FRECUENC I A VALOR DE 

RELATIVA RELATIVA RELATIVA 1 MPORT ANC 1 A 

Ss 0.3521 0.5210 0. 1652 j .0563 

Sm 0. 163 1 0.0726 0 . 1111 0.3670 

en O. 1 127 0 .0913 0 . 11 11 0 .3151 

Me 0 .0563 0 .0665 0 . 1111 0 .2539 

M6n 0.0423 0 .06 17 0.1111 0.235 1 

Md 0.0704 0.0540 0 .0741 0.1985 

Od 0 .0563 o.o 1 91 0.0741 0 . 1496 

Os 0.0563 0.0479 o.o:no 0 . 1412 

A11 o.o 162 0 .0 065 0.0741 o. 1 067 

Af o.o 14 1 O.O 1 09 0.0370 0.062 1 

Ap O.O 141 0.0062 0.0370 0. 05 73 

P8 O.O 141 0.0021 0.0370 0.0532 
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TIIDLB 4. IIIILDIIES DE IMPOIITIINCIII PIIIIII LIIS ESPECIES

ENCONTI-IIIDIIS EN EL TIILIID NOIITE.

ESPECIE

Ss
Srn
Cn
He

Han
Hd

Od
Ds
Aa
Ai

AD
Pa

DENSIDAD

RELATIVA

0.3521

0.1631

0.1127

0.0563

0.0423

0.0704

0.0563

0.0563

0.0182

0.0141

0.0141

0.0141

COBERTURA

RELATIVA

0.5210

0.0726

0.0913

0.0865

0.0617

0.0540

0.0191

0.0479

0.0065

0.0109

0.0062

0.0021

FRECUENCIA

RELATIVA

0.1652

0.1111

0.1111

0.11 I 1

0.1) II

0.0741

0.0741

0.0370

0.074)

0.0370

0.0370

0.0370

VALOR DE

IMPORTANCIA

1.0563

0.3670

0.3151

0.2539

0.2351

0.1965

0.1496

0.1412

0.1087

0.0621

0.0573

0.0532



TR BLR 5. UR LORES DE IMPORTR NC IR PRRR LRS ESP ECIES 

EN CONTRADAS EN EL TALUD NORTE R DIFERENTES PROFUNDIDADES. 

ESPEC IE AB UNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALO R DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA 1 HPORTANC IA 

T .N. 3 m 

Ds 0.3077 0 .3448 o. 1250 0 .7775 
He O. 1 538 0.4803 0.1250 o. 759 1 
Cn 0. 1 538 0 .0245 0 . 1250 0 .3 035 
Ap 0 .0759 0 .0443 0.1250 0 .24 53 
Sm 0 .0769 0.0345 0 . 1250 0 .2364 
Ss 0 .0769 0 .0320 0 . 1250 0.2339 
Ha n 0 .0769 0 .0222 o. 1250 0 .2241 
Md 0 .0769 O.O 172 0 . 1250 0 .2192 

T .N. 6 m 

Ss o. 7778 0.9214 0 .3333 2.0325 
Af o. 1 111 0 .0457 0 .3333 0.4 90 2 
Cn o. 1 111 0 .0329 0.3333 0 .477 3 

T .N. 9 m 

Ss 0 .5000 0.6500 0 .2500 1.4000 
en 0 .3571 0.2925 0.2500 0.8996 
Nen 0.0714 0 .0500 0.2500 0 .3714 
Pe 0 .071 4 0.0075 0.2500 0 .3289 

T.N. 12 m 

Ss 0 .3043 0 .3382 0.1429 0 .7854 
Sm 0.3043 0.1 630 0 . 1429 0 .6 102 
Md o. 1 739 o. 1837 0 .1429 0 .5005 
Han 0.04 35 0.2311 0 . 1429 0.4175 
Od 0.0870 0.0219 0 . 142 9 0.2517 
He 0.0435 0.054 7 0. 1429 0.241 1 
A e 0.0435 0 .0073 0 .142 9 0.1836 

T. N. 15 m 

Sm 0.4167 0 .3299 0. 200 0 0.94 66 
Ss 0.2500 0 .345 2 0.2000 0 .7952 
Od O. 1 657 o. 1929 0 .2000 0.5596 
A a 0 .0 83 3 0.0660 0.2 000 0 .3 493 
Me 0 .0833 0.0660 0.2000 0 .3 493 
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TIIDLR 5. URLDRES DE IMPDRTIINCIR PRRR LRS ESPECIES

ENCDNTRÍIDRS EN EL TRLIID NORTE R DIFERENTES PROFIINDIDRDES

ESPECIE

T.N. 3 m

Ds
r1c
Cn
AD
Sm
Ss
rien
Hd

T.N. 6 m

Ss
A1
Cn

T.N. 9 rn

Ss
Cn
rien
Pa

T.N. 12 rn

Ss
Sm
Hd
Han
Ud
Pic
Aa

T. N. i5I'i`\

Sm
Ss
0d
Aa
11€

ABUNDANCIA
RELATIVA

0
O
0
0
O
0
0
0

OOO

0
0
O
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
O
0

3077
1538
1538
0769
0769
0769
0769

.0769

_..-q ---«J _._.`,| ..._.@

5000
357)
0714
0714

3043
3043
1739
0435
0670
0435
0435

4167
2500
1667
0633
0633

COBERTURA
RELATIVA

0.3448
0.4603
0.0246
0.0443
0.0345
0.0320
0.0222
0.0172

0.9214
0.0457
0.0329

0.6500
0.2925
0.0500
0.0075

0.3362
0.1630
0.1837
0.231)
0.0219
0.0547
0.0073

0.3299
0.3452
0.1929
0.0660
0.0660

FRECUENCIA
RELATIVA

0.1250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250

0.3333
0.3333
0.3333

0.2500
0.2500
0.2500
0.2500

0.1429
0.1429
0.1429
0,1429
0.1429
0.1429
0.1429

0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000

VALOR DE
IMPORTANCIA

0.7775
0.7591
0.3035
0.2463
0.2364
0.2339
0.2241
0.2192

2.032-5
0.4902
0.4773

1.4000
0.6996
0.3714
0.3289

0.7654
0.6102
0.5005
0.4175
0.2517
0.2411
0.1836

0.9466
0.7952
0.5596
0.3493
0.3493



TRB LR 6. URLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPEC 1 ES 

ENCONTRADAS EN EL TALUD SUR. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Me 0 .4515 0.5499 0 . 4285 1 .5400 
Ss 0.3077 o. 1736 0 .2657 0.7572 
Cn O. 1536 0.1713 0 . 1429 0.4680 
Sr 0.0759 0 .0050 0.1429 0.2246 

TRBLA 1. URLORES DE IMPORTANCIA PARA LRS ESPECIES 

ENCONTRADAS EN EL TALUD SUR A DIFERENTES PROFUNDIDADES. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

T.S . 3 m 

Me 0.3333 0 .4694 0 .3333 1. 1560 
Ss 0 .3333 0 .4694 0.3333 1. 1550 
Sr 0 .3333 0 .0213 0.3333 0 .5879 

T.S . 5 m 

en 0 .3333 0 .5071 0.3 333 1 .273 8 
Ss 0 .5000 0 .2054 0 .3333 1 .038 7 
Me o. 1557 0.1675 0 .3333 0.587 5 

T.S . 9 m 

Me 1.0000 1.0000 1. 000 0 3.0000 
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TRBLR 6. IIRLORES DE IMPORTRNCIR PIIRR

ENCDNTRIIDRS EN EL TRLIJD SIIR.

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA
RELATIVA RELATIVA RELATIVA

HC 0.4615 0.6499 0.4286
SS 0.3077 0.1738 0.2657
Cn 0.1538 0.i7I3 0.1429
Sr 0.0769 0.0050 0.1429

LRS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCIA

1.5400
0.7672
0.4680
0.2248

TBBLII 7. IIRLORES DE IMPORTRNCIR PIIRR LRS ESPECIES

ENCIINTIIRDRS EN EL TIILIID SIIR R DIFERENTES PROEDNDIDIIDES.

ESPECIE ABUNDANCIA
RELATIVA

T.S. 3 m

HC 0.3333
SS 0.3333
Sr 0.3333

T.S. 6 m

Cn 0.3333
Ss 0.5000
HC 0.1667

T.S. 9 m

HC 1.0000

COBERTURA
RELATIVA

0.4894
0.4394
0.0213

0.6071
0.2054
0.1675

1.0000

FRECUENCIA VALOR DE
RELATIVA

0.3333
0.3333
0.3333

0.3333
0.3333
0.3333

1.0000

IHPORTANCIA

1.1560
I.I560
0.6879

I.2`/38
1.0387
0.6875

3.0000
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TRBLR 8. URLORES DE IMPORTR NCI R PR RR Lfl S ESPECI ES 

ENCONTRRDRS EN EL TALUD ESTE. 

ESPECIE AB UND ANCIA COBERTURA FRECUENC 1 A VALOR DE 

RELATIVA RE LATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Ss 0 .3034 0 .2945 0.2222 0 .620 1 

en 0 . 1461 0 .2313 O. 1556 0 .5329 

Sm 0 . 1124 0 . 1151 0 .0669 0 .3164 

Me 0 .0674 0.0661 0.0667 0.200 1 

Men 0.0562 0.0639 0.0667 0 . 1667 

Pe 0.0449 0.0260 0.0669 o. t 598 

Ap 0 .0674 0.0447 0.0444 0.1 5 66 

Od 0 .0787 o.o t 66 0.0444 0 . 1419 

Ae 0.0449 o.o 155 0 .0667 o. t 27 t 

os 0 .0225 0 .0364 0.0444 O. t 034 

Al O.O t t 2 0.0696 0.0222 0.103 t 

Oc o.o t 12 0 .0076 0 .0222 0.041 o 
Ov O.O t t 2 0 .0040 0 .0222 0 .0374 

SI o.o t 12 0 .0036 0 .0222 0 .0370 

Md o.o t 12 0 .0029 0. 0222 0.0 363 
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TRBLR 8. IIRLDRES DE IMPORTRNCIR PRIIR LRS ESPECIES

ENCDNTHRDRS EN EL TRLIID ESTE.

ESPECIE

Ss
Cn

Sm
Ho

Nan
Pa
AD
Od
Ao

Ds
Ai

Dc

Ov

SI

Hd

ABUNDANCIA COBERTURA

RELATIVA

0.3034

O.)46i

0.1124

0.0674

0.0562

0.0449

0.0674

0.0767

0.0449

0.0225

0.0112

0.0) I2

0.0) I2

0.0112

0.0112

RELATIVA

0.2945

0.2313

0.1151

0.066)

0.0639

0.0260

0.0447

0.0168

0.0155

0.0364

0.0696

0.0076

0.0040

0.0036

0.0029

FRECUENCIA

RELATIVA

0.2222

0.1556

0.0669

0.0667

0.0667

0.0689

0.0444

0.0444

0.0667

0.0444

0.0222

0.0222

0.0222

0.0222

0.0222

VALOR DE

IMPORTANCIA

0.8201

0.5329

0.3164

0.2001

O. I O67

0.1596

0.1566

0.1419

0.1271

0.1034

0.1031

0.0410

0.0374

0.0370

0.0363



TRBL R 9. URLORES DE IMPORTRNC:IR PRRA LH S ESPH 1 ES 

ENC:ONTRADRS EN EL TRLUD ESTE A DIFERENTES PROFUNDIDADES. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANC I A 

T.E. 3 m 

He 0 .4000 0 .3525 0.1667 0 .9 192 
Ap 0.2000 0 .2490 0.1667 0 .6157 
Ds 0 . 1 000 o . 1685 0 . 1667 0 .4352 
Ss 0 . 1000 0.0958 0.1657 0 .3625 
De 0 . 1 000 0.0805 0 . 1667 0 .3471 
Pe 0 . 1 000 0 .0536 0 . 1667 0.3203 

T.E. 6 m 

Ap 0.5000 0 .2138 0 .2500 0 .9638 
Cn 0.2500 0.3359 0 .2500 0.8659 
He 0 . 1250 0.2138 0.2500 0 .5888 
D1' 0.1250 0.2065 0.2500 0 .5815 

T.E. 9 m 

Cn 0 .5385 0.7006 0.4000 1 .6391 
Ss 0 .3846 0 .2546 0 . 4000 1.0392 
Pe 0 .0769 0.0448 0 .2000 0 .3217 

T.E. 12 m 

Ss 0 .3333 0 .38 1 o 0.2500 0 .9643 
Sm 0 . 4000 0 .3063 0 .2500 0 .9563 
Cn 0.1000 o . 1921 0 .2500 0.5754 
Man 0.0667 0.0889 0 . 1250 0 .2806 
Pe 0.0667 0.0317 O. 1250 0 .22 34 

T.E. 15 m 

Ss 0.3571 0 .4241 0 .2500 1.0313 
Od 0.2857 0.0836 O. 1250 0.49 43 
Man 0 .0714 0 .2136 0 . 1250 0 .41o1 
en 0 .0714 0 . 1889 o . 1250 0 .385 3 
Pa 0.071 4 0.0 495 O. 1 250 0 .2460 
Hd 0.0714 0 .0248 o . 1250 0 .2212 
As 0 .0714 o .o 155 0 . 1250 0.2119 
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TRDLR 9. IIRLORES DE IMPDRTRNCIR PIIRR LRS ESPECIES

ENCIINTRRDIIS EN EL TRLUD ESTE II DIFERENTES PIIOFIINDIDRDES.

ESPECIE

T.E. 3 m

Mc
AD
Ds
Ss
Dc
Pa

T.E. 6 rn

AD
Cn
ric
Ds

T.E. 9 rn

Cn
Ss
Pa

T.E. I2 m

Ss
Srn
Cn
Han
Pa

T.E. 15 11')

Ss
0d
Han
Cn
Pa
i'1d
Aa

ABUNDANCIA COBERTURA
RELATIVA RELATIVA

0.4000
0.2000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000

0.5000
0.2500
0.I250
0.1250

0.5365
0.3646
0.0769

0.3333
0.4000
0.1000
0.0667
0.0667

0.357)
0.2657
0.07 I 4
0.07 I 4
0.0714
0.07 I 4
0.07 I 4

3525
2490
1666
0956
0605
0536

.2I36
3359
2136
2065

.7006

.2546

.0446

.3610

.3063
1921

.0669

.03I7

.424i

.0636

.2i36
1669
0495
0246
0155

FRECUENCIA
RELATIVA

0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667

0.2500
0.2500
0.2500
0.2500

0.4000
0.4000
0.2000

0.2500
0.2500
0.2500
0.1250
0. I 250

0.2500
0.1250
O. I 250
0.1250
0.1250
0.1250
0.1250

VALOR DE
IHPORTANCIA

0.9 I 92
0.6 I 57
0.4352
0.3625
0.3471
0.3203

0.9636
0.6659
0.5666
0.5615

1.6391
1.0392
0.3217

0.9643
0.9563
0.5754
0.2606
0.2234

1.0313
0.4943
0.4101
0.3653
0.2460
0.2212
0.2 I 19



contl nueclón 

T. E. 18 m 

Ss 0. 3684 0.408 6 0 .2222 0 .9993 
Al 0 .0526 0 .2999 0.1 11 1 0 .4636 
Sm O. 1 579 O. 1268 0 .1 111 0 .395 8 
t1 !ln O. 1 579 0.08 06 0 . 1111 0 .3498 
Ae O. 1 053 0 .0295 0 .11 11 0 .2459 
Cn 0 .0526 0.02 18 0 . 1111 0 . 1855 
Ov 0 .0526 O.O 171 0 . 11 1 1 o. 1808 
5·1 0 .0526 o.o 155 0 . 1111 O. 1793 

T.E . 21 m 

Ss 0.4000. 0.1322 0 .2000 0 .7322 
Od 0.3000 0.2066 0.2000 0 .7066 
t1 e 0 .1 000 0 .2645 0.2000 0.5645 
Sm 0.1000 0 .2397 0.2000 0.5397 
Ae 0.1 000 o. t 570 0.2000 0 .4570 
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TE.

Ss
Ai
Sm
Han
Aa
Cn
0v
SI

TE.

Ss
0d
Hc
Sm
Aa

IB m

21 m

continuación

03664
00526
0.1579
O.I579
0.1053
0.0526
00526
00526

04000
0.3000
OJ000
04000
91000

4066
2999
I266
0606

.0295
0216
.0i7I
.0i55

I322
2066
2645

.2397
(570

OOOOOOOO

9o
o
0
0

.._._._._._...|¢ _...._........_...|`) ..._...._._._....|g ..-_..-......._.|¢

2000
2000

.2000

.2000
2000

9993
4636
3956
3496
2459
1655
(606
1793

7322
7066

.S645

.5397

.4570



TRBLR 1 o. URLOR ES DE IMPORTH NCIR PRRR LRS ESPEC 1 ES 

ENC ONTRRDRS EN EL TAL UD OE STE . 
ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 

RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Me 0 . 304 3 0. 4041 0.2143 0.9227 
Cn 0 . 1739 0 . 2095 0 . 1786 0 . 5620 
Man 0. 1304 o . 11 24 0 . 1071 0 . 3499 
Os o . 1 1 59 0.0893 0.0714 0 . 2767 
Ss 0.087 0 0.0677 o .1o 7 1 0 .26 18 
Ae 0.07 25 0.0430 0 . 1429 0 . 2583 
De o . 0435 0 . 0562 0.0357 0 . 1354 
Sm 0 .029 0 0 . 0071 0 .0 357 0 . 0718 
Pa 0 . 0167 0 . 0054 0.0357 0 . 0578 
Qj 0 . 0145 0 . 0047 0 . 0357 0.0549 
SI o. o 1 45 0.0006 0.0357 0 . 0509 

TRBLR 11. URLORES DE 1MPORTRNC1 R PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS EN EL TALUD OESTE R DIFERENTES PROFUNDIDRDES 

ESPEC IE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

T.O 3 m 

Me 0 . 2759 0.3547 0.1818 0 . 8123 
Os 0 . 2759 0.2138 0. 1818 0 .6714 
Ss o .1 724 o .1547 0.1818 0.5089 
De 0 . 103 4 0 .1 344 0 . 0909 0.3288 
Cn 0.0690 o. 1134 0.0909 0.2732 

T.O. 6 m 

Cn 0 . 3246 0 . 4181 0 . 2857 1 . 0884 
Me 0.3077 0 . 4030 0 . 2857 0 . 996 4 
Ae 0 . 2308 0.1272 0.2857 0 . 6436 
Man 0.076 9 o . 051 7 0 . 1429 0 . 2715 

T.O. 9 m 

Me 0 . 3333 0 . 4523 0 . 2000 0.9856 
Man 0 . 2963 0.2448 0 . 2000 o . 7 4 1 1 
Cn 0 . 1852 0.2266 0 . 2000 0.6117 
Sm o. 07 41 0 . 0167 o . 1 000 0 . 1908 
Ae 0.0370 0.0397 0.1 000 0.1768 
Qj 0 . 0370 o . o 11 1 0.1000 0 . 1482 
Ss 0 . 0370 0 . 0087 o., 000 0 . 1458 
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TRBLR IO. URLORES DE IMPOIITRNCIR PRRR LOS ESPECIES

ENCONTRRORS EN EL TIILIID OESTE
ESPECE ABUNDANCM

RELATIVA

MC 0.3043
Cn 0.1739
Man 0.1304
Ds 0.1159
SS 0.0870
Ac 0.0725
Dc 0.0435
Sm 0.0290
Pa 0.0167
CU 0.0145
SI 0.0145

COBERTURA
RELATIVA

0.4041
0.2095
0_1124
0.0893
0.0677
0.0430
0.0562
0.0071
0.0054
0.0047
0.0006

FRECUENCM
RELAUVA

0.2143
0.1786
0.1071
0.0714
0.1071
0.1429
0.0357
0.0357
0.0357
0.0357
0.0357

VALOR DE
IMPORTANCM

0.9227
0.5620
0.3499
0.2767
0.2618
0.2583
0.1354
0.0716
0.0578
0.0549
6.0509

TRBLII ii. DOLORES DE IMPOIITIINCIR PRRR LRS ESPECIES

ENCONTRRDRS EN EL TRLIID OESTE II DIFERENTES PROFIINDIDIIDES

ESPECE ABUNDANCM COBERTURA FRECUENCM VALOR DE
RELAUVA RELAUVA RELAUVA IMPORTANCM

R0 Sin

Mc 0.2759
Ds 0.2759
Ss 0.1724
Dc 0.1034
Cn 0.0690

10.6 m

Cn 0.3246
Mc 0.3077
Ac 0.2308
Man 0.0769

10.9 m

Mc 0.3333
Man 0.2963
Cn 0.1852
Sm 0.0741
AC 0.0370
Cd 0.0370
SS 0.0370

0.3547
0.2138
0.1547
0.1344
0.1134

0.4161
0.4030
04272
0.0517

0.4523
0.2448
0.2266
0.0167
0.0397
0.0111
0.0087

0.1818
0.1818
0.1818
0.0909
0.0909

0.2657
0.2857

02657
0.1429

0.2000
0.2000
0.2000
0.1000
0.1000
0.1000
0.1000

0.8123
0.6714
0.5069
0.3288
0.2732

1.0684
0.9964
0.6436
0.2715

0.9856
0.7411
0.6117
0.1906
0.1766
OJ4B2
0.1458
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TRBLR 1 2. URLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPEC 1 ES 

ENCONTRRD RS EN EL TRLUD NORESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Ss 0 .2025 0 . 2247 0 . 2414 0.6686 
Man 0.2658 0.2562 0 . 1379 0 . 6599 
Cn 0 .177 2 0 . 2549 0.1034 o. 5 35 5 
Me 0 .1 646 0.1831 0 . 1724 0 . 5201 
Aa 0.0506 0 . 0195 0 . 1034 0 . 1736 
Sm 0 .0 506 0 . 0318 0.0690 0 . 1514 
O:! 0.0380 0.0101 o. 0'6 9 o 0.1170 
Ac 0 . 0253 0.0127 0.0345 0 . 0725 
Ma 0 .0 127 0 . 0065 0.0345 0.0536 
Pa 0.0127 0.0006 0.0345 0 . 0478 

TRBLR 13 . UR LORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS EN EL TALUD NORESTE R DIFERENTES 

PROFUND 1 ORDES 

ESPECIE DENSIDAD 

T. NE. 3 m 

Man 
Cn 
Ac 
Ma 
Ss 

RELATIVA 

0 . 4615 
0 . 2307 
0 . 1538 
0 .0769 
0 . 0769 

COBERTURA 
RELATIVA 

0.5040 
0 . 3050 
0 . 1034 
0 . 0531 
0.0345 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

0 . 2000 
0.2000 
0 . 2000 
0.2000 
0.2000 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

1.1655 
0.7358 
0 . 4573 
0 . 3300 
0.3114 
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TRBLR 12. DOLORES DE IMPORTRNCIR PRRR

ENCDNTRRDRS EN EL TRLUD NORESTE.

ESPECE

Ss
Man
Cn
Mc
Aa
Sm
CU
Ac
Ma
Pa

TRBLR 13 . DRLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES

ABUNDANCM
RELAUVA

0.2025
0.2653
0.1772
01646
0.0506
0.0506
0.0360
0.0253
0.0127
0.0127

COBERTURA
RELATIVA

0.2247
0.2562
0.2549
0.1831
0.0195
0.0316
0.0101
0.0127
0.0065
0.0006

FRECUENCM
RELAUVA

0.2414
0.1379
0.1034
0.1724
0.1034
0.0690
0.0690
0.0345
0.0345
0.0345

LRS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

0.6666
0.6599
0.5355
0.5201
0.1736
0.1514
0.1170
0.0726
0.0536
0.0476

ENCONTRRDRS EN EL TRLUD NORESTE R DIFERENTES

PRDFUNOIDRDES

ESPECIE

T.NE.3 m

Man
Cn
Ac
Ma
Ss

DENSIDAD
RELAUVA

0.4615
0.2307
0.1536
0.0769
0.0769

COBERTURA
RELAUVA

0.5040
0.3050
0.1034
0.0531
0.0345

FRECUENCM
RELAUVA

0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000

VALOR DE
IMPORTANCM

1.1655
0.7358
0.4573
0.3300
0.3114
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T. NE . 6 m ... cont inuación 

Cn 0 . 3333 0 . 4407 0 . 2500 1 . 0240 
Man 0.2857 0 . 2748 0.2500 o. 81o5 
Me 0 . 2857 o . 11 3 8 0 . 2500 0 . 6495 
Ss 0 .0952 0.170 7 0.2500 0.5159 

T. NE 9 m 

Man 0 .38 89 0.3395 0.2000 0.9 2 83 
Cn 0 . 2222 0 . 2959 0 . 2000 0 . 7182 
Ss 0.2222 o. 1528 0.2000 0.5750 
Me o . 1 1 1 1 0.1905 0 . 2000 0 . 5016 
Aa 0.0556 0 . 0213 0 . 2000 0 . 2768 

T. NE . 12 m 

Ss 0 . 5000 0 . 6519 0 . 2500 1.4019 
Me 0 . 1250 0.2757 0.2500 0 . 6507 
Sm 0 . 2500 0 . 0537 0 . 2500 0 . 5537 
Qj 0 .12 50 0 . 0187 0 . 2500 0.3937 

T. NE. 15 m 

Me 0 . 500 0 0.7903 0.3333 1 . 6237 
Ss 0 . 3333 0.1720 0 . 3333 0.8387 
Aa 0 . 166 7 0 . 0376 0 . 3333 0 . 5376 

T. NE. 18 m 

Ss 0 . 5000 0 . 6437 0.5000 1. 643 7 
Aa 0 . 5000 0.3563 0 . 5000 1 .3563 

T. NE. 21 m 

Sm 0.2857 0 .5769 0.2500 1 . 1 1 2 6 
Qj 0 . 2857 0 .17 6 9 0 . 2500 o . 7126 
Man 0 . 2857 0.1615 0.2500 0 . 6973 
Ss o . 142 9 0.0846 0 . 250 0 0 . 4775 

T. NE. 24 m 

Me 0.5000 0.8000 0.5000 1. 8 00 o 
Pa 0 . 5000 0 . 200 0 0.5000 1 . 200 o 
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T. NE. 6 m ...continuación

Cn
Man
Mc
Ss

T.NE

Man
Cn
Ss
Mc
Aa

T.NE

Ss
Mc
Sm
O8

T.NE

Mc
Ss
Aa

T.NE

Ss
Aa

T.NE

Sm
CU
Man
Ss

T.NE

MC
PS

.3333
2657
2857
0952

3889
2222
2222
1111
0556

5000
1250
2500
1250

5000
3333
1667

5000
5000

2857
.2857
.2857
1429

.5000

.5000

4407
2748
1138
1707

3395
2959
1528
1905
0213

6519
2757
0537
0187

7903
1720
0376

6437
.3563

.S769
1769
1615

.0846

8000
2000

2500
2500
2500
2500

2000
2000
2000
2000
2000

2500
2500
2500
2500

3333
3333
3333

5000
.5000

.2500

.2500

.2500

.2500

.5000
5000

0240
8105
6495
5159

9283
7182
5750
5016
2768

4019
6507
5537
3937

6237
8387
5376

6437
.3563

1126
.7126
.6973
.4775

8000
.2000



TRBLR 14. URLORES DE IMPORTRNCIR PR RR LRS ESPEC IES 

ENCONTRRDR S EN EL TR LU D NOR OES TE . 

ESPECIE AB UNDANC IA COBERTURA FR ECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA REL ATIVA IMPORTANCIA 

Man o. 3 5 1 4 0.4 484 o .1 6 67 0 . 9664 
Cn 0. 2703 0.3 0 97 o . 16 6 7 0 . 7467 
Me O. O 8 1 1 0.0575 o . 1 1 1 1 0.2497 
Ss o . 5 4 1 o 0 . 0339 o. 11 1 1 o. 1 99 1 
Md 0 . 027 0 0 .0737 0 . 0556 o .1563 
Ae 0.05 4 1 O .O 138 0 . 0556 0 . 1234 
De 0 . 02 7 0 0.0256 0 . 0556 O. 1O8 1 
S r 0.027 0 0 . 0216 0.0556 0 . 1042 
Ap 0 . 027 0 0 . 0069 0.0556 0 . 0895 
SI 0. 02 70 0. 0034 0.0556 0 . 0860 
Pa 0 .0270 0.0 029 0 . 0556 0.0855 
Aa 0 . 0270 0 . 0025 0 . 0 556 0 . 0850 

TRBLR 15. URLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS EN EL TRLUD NOROESTE R DIFERENTES 

PROFUND 1 DRDES. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

T. N0.3 m 
Cn 0 . 2308 o. 271 3 o . 1 11 1 0 . 6132 
Man 0 . 153 8 0 . 2805 o . 1 1 1 1 o. 54 5 4 
Md 0 .0 7 6 9 0 . 2287 o . 1 1 1 1 o. 41 6 7 
Ae o .1 53 8 0 . 0427 o . 1 1 1 1 0.30 7 6 
De 0.0769 0. 0793 o . 1 1 1 1 0 . 2 6 7 3 
Me 0 . 0 7 6 9 0 . 0595 o. 1 1 1 1 0 . 247 5 
Ap . 0.0769 o. 021 3 o . 1 1 1 1 0.2094 
Pa 0 . 07 69 0 . 0 0 91 o . 1 1 1 1 0 . 1 9 72 
Aa 0 . 07 6 9 0 . 0076 o . 1111 0.1 957 

T. NO. 6 m 
Man 0 . 545 5 0 .5 060 0 . 3333 1 . 3848 
Cn 0.36 36 0 . 4 3 39 0 .33 3 3 1 . 1 3o9 
Ss 0.09 09 0 . 0 6 01 0 .3 3 3 3 0 . 4843 

T. NO. 9 m 
Man 0 . 384 6 0 . 5492 o . 166 7 1.1004 
Cn 0.2308 0 . 2289 o . 166 7 0 . 6264 
Me o . 1538 0.1096 0 . 1667 0 . 4301 
Sr 0 . 0769 o . o 61 8 o . 1667 0 . 3054 
Ss 0 . 0769 0.0407 o . 166 7 0.2843 
S I 0 . 07 69 O. OÓ98 0 .1 6 67 0 . 2534 
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TRBLFI 14. IJRLORES DE IMPORTRNCIR PRRR

ENCDNTRHDRS EN EL TRLUD NOROESTE

ESPECE ABUNDANCM
RELATIVA

Man
Cn 0.
Mc:
bb

Md
Ac
Dc
S r
Ap
Si
Pa
Aa

3514
2703
0811
5410
0270
0541
0270
0270
0270
0270
0270
0270

COBERTURA
RELAUVA

0.4484
0.3097
0.0575
0.0339
0.0737
0.0138
0.0256
0.0216
0.0069
0.0034
0.0029
0.0025

FRECUENCM
RELAUVA

OOOOCD

0
O
0
0
O
0
O

0.2.2.4..

--a›m -«A-ww
556

0556
0556
0556
0556
0556

.0556
0556

LRS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

0.9664
0.7467
0.2497
0.1991
0.1563
0.1234
0.1081
0.1042
0.0895
0.0860
0.0655
0.0850

TRBLR 15. DOLORES DE IMPORTIINCIR PRRR LRS ESPECIES

ENCDNTRRDRS EN EL TRLDD NOROESTE ii DIFERENTES

PRDFIINDIDRDES.

ESPECE ABUNDANCM
RELATIVA

T. NO.3 m
Cn 0.2308
Man
Md
Ac
Dc
Mc
AD
Pa
Aa

T.NOI6 m
Man
Cn O.
Ss 0.

T.NO.9 m
Man
Cn 0.
Mc 0.
Sr 0.
Ss 0.
SI 0.

1538
0769
1538
0769
0769
0769
0769
0769

5455
3636
0909

3846
2308
1538
0769
0769
0769

COBERTURA
RELAUVA

0.2713
0.2805
0.2287
0.0427
0.0793
0.0595
0.0213
0.0091
0.0076

0.5060
0.4339
0.0601

0.5492
0.2269
0.1096
0.0618
0.0407
0.0098

FRECUENCM
RELAUVA

OOOOOOOOO

0
0
0

0
0
0
0
0
0

_4_s.4›_s_4.¿-I-_s.4 _s_s..s_s-s-›_a..¿¿ .a_›..|-_;-s_s_s-4.; _...-A-s-s_L_s_¢.-A

3333
3333
3333

1667
1667
1667
1667
1667
1567

VALOR DE
IMPORTANCM

0.6132
0.5454
0.4167
0.3076
0.2673
0.2475
0.2094
0.1972
0.1957

1.3848
1.1309
0.4843

1.1004
0.6264
0.4301
0.3054
0.2643
0.2534
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TRBL R 1 6. URLORES DE IMPORTHNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS EN EL TRLUD SURESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Me 0.2429 0 . 3254 o. 21o5 0 . 7788 
Cn o . 142 9 o .1907 o .157 7 0.4912 
Ss 0 . 1286 o .135 8 0.1053 0 . 3696 
Man 0.0857 0 . 0763 o .1o5 3 0.2672 
Sm o. 1143 0.0920 0 . 0526 0 . 2590 
Sr o. 071 4 o . o 1 91 o .10 53 0.1426 
Os 0.0857 0 . 0450 0 . 0526 0 .1 834 
Ap 0.0429 0 . 0700 0 . 0526 0 . 1958 
De o. 05 71 0 . 0329 0.0526 0.1426 
Aa 0 . 0143 0 .00 85 0.0526 0.0755 
O:! 0.0143 0.0042 0.0526 0 . 0712 

TRBLR 17 . IJRLORES DE IMP ORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS EN EL TRLUD SURESTE R DIFERENTES PROFUNDIDRDES 

ESPECIE ABUNDANCIA 

T. SE.3 m 
Os 
Ap 
Cn 
Sr 
Me 
Aa 

T. SE. 6 m 

RELATIVA 

0.3333 
0. 16 67 
0.1667 
0.2222 
0.0556 
0 . 0556 

Me 0.4000 
Cn O. 2 O o o 
De 0 .2 000 
Man 0 .1 500 
Sr 0.0 500 

T. SE . 9 m 
Ss 0.5000 
Me 0.2857 
Man 0 . 2 14 3 

T. SE. 12 m 
Sm 0 .4 444 
Me 0 . 2222 
Cn 0 . 1667 
Ss O. 11 1 1 
O:! 0 . 0556 

COBERTURA 
RELATIVA 

0 . 2076 
0.3227 
0 . 3106 
0.0697 
0 . 0500 
0 . 039 4 

0 . 4342 
0 . 2843 
o. 1 41 4 
o . 1231 
o . o 1 7 o 

0 . 4838 
0 . 3354 
o . 18o8 

0.3135 
0. 4267 
o . 1 948 
0.0504 
o. o 14 6 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

0.1667 
0.1667 
o . 166 7 
o . 166 7 
0 . 1667 
o .1667 

0 . 2000 
0.2 000 
0.2000 
0 . 2000 
0 . 2000 

0 .3333 
0 . 3333 
o . 3333 

0 . 2000 
0.2000 
0.2000 
0 . 20 00 
0.20 00 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

0 . 7076 
0.6561 
0.6439 
0.4586 
0 . 2722 
0.2616 

1 . 0342 
0 . 6843 
o. 541 4 
0 . 4731 
0 . 2670 

1 . 31 71 
0 . 9545 
0 . 7 28 4 

0 . 958 0 
0.8489 
o. 5 61 6 
o .3 61 5 
o. 2701 
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THBLH I6. UHLDRES DE IMPDRTHNCIH Pflflfl

ENEDNTRHDRS EN El TRLUD SURESTE.

ESPECIE

Mc 0
Cn 0
Ss O
Man 0
Sm 0
Sr 0
Ds 0
Ap 0
Dc 0
Aa 0
CU 0

THBLH I?. UHLDRES DE IMPDRTHNCIH PHRH

ENCONTRHDHS EN EL TRLUD SURESTE H DIFERENTES

ESPECE

T.SE$ m
Ds 0
Ap 0
Cn 0
Sr 0
Mc 0
Aa 0

T.SE 6 m
Mc 0
Cn 0
Dc 0
Man 0
Sr 0

T.SE.9 m
Ss 0
Mc 0
Man 0

T.SE.12 m
Sm 0
Mc O
Cn 0
Ss D
CU 0

ABUNDANCM
RELAWVA

2429
1429
1286
0857
1143
0714
0857

.O429

.0571

.0143

.0143

ABUNDANCM
RELATIVA

3333
1567
1667
2222
0556
0556

4000
2000
2000
1500
0500

5000
2857
2143

4444
2222
1667
1111
0556

COBERTURA
RELATIVA

0.3254
OJQO7
0.1358
0.0763
0.0920
0.0191
0.0450
0.0700
0.0329
0.0085
0.0042

COBERTURA
RELAUVA

0.2076
0.3227
0.3106
0.0697
0.0500
0.0394

0.4342
0.2843
0.1414
0.1231
0.0170

0.4838
0.3354
0.1808

0.3135
0.4267
0.1948
0.0504
0.0146

FRECUENCM
RELAUVA

0.2105
0.1577
0.1053
0.1053
9.0526
0.1053
0.0526
0.0526
0.0526
0.0526
0.0526

FRECUENCM
RELAUVA

0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667

0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000

0.3333
0.3333
0.3333

0.2000
0.2000
0.2000
0.2000
0.2000

LRS ESPECIES

VALOR DE
IMPOHTANCM

0.7788
0.4912
0.3696
0.2672
0.2590
0.1426
0.1834
0.1958
0.1426
0.0755
0.0712

LRS ESPECIES

PHUFUNUIDHDES

VALOR DE
IMPORTANCM

0.7076
0.6561
0.6439
0.4586
0.2722
0.2516

1.0342
0.5843
0.5414
0.4731
0.2670

1.3171
0›9545
0.7284

0.9580
0.8489
0.5616
0.3615
0.2701
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TRBLR 18. URLO RES DE I MPORTRNC I R PRRR LRS ESPECIES 

ENCO NTR ADAS EN EL TALUD SURO ESTE. 

ESPECI E 

Me 
Cn 
Ss 
Os 
S m 
De 
Sr 
Man 
SI 
Qj 

Aa 
Pa 

A BUNDANCI A 
RELATIVA 

0. 444 4 
0. 12 50 
o. 1 1 1 1 
0 .0694 
o. 041 7 
o. 04 1 7 
0.0 41 7 
o. 041 7 
o. o 41 7 
0 . 0139 
0.0139 
0 . 013 9 

COBERTURA 
RELATIVA 

0.6567 
o . 1346 
0 . 0729 
0. 0549 
0 . 0145 
0.0360 
0 . 0155 
0 . 0057 
0 . 0030 
0 . 0035 
0 . 0028 
0 . 0019 

FRECUENCIA 
RELATI VA 

0.1578 
0 . 1053 
0 . 1579 
o. 1o5 3 
0. 1053 
0.0526 
0 . 0526 
0.0526 
0 . 0526 
0.0526 
0 . 0526 
0.0526 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

1 . 2 5 9 o 
0 . 3649 
o. 341 9 
0.2296 
o . 1 61 4 
0 . 1303 
0.1108 
o .1 00 o 
0 . 098 3 
0 .07 00 
0.0693 
o . 0 684 

TRBLR 19. URLORES DE 1 MP ORTRNC l R PRRR LAS ESPEC 1 ES 

ENCONTRRDRS EN EL TALUD SUROESTE A DIFERENTES 

PROF UNDIDAD ES. 

ESPECIE ABUNDANCIA 

T. SO. 3 m 
M e 
Ds 
S r 
Ss 

T. SO. 6 m 
Me 
Cn 
Ss 
De 
Ma n 
SI 
Aa 
Sm 
Pa 

T. SO. 9 m 
Me 
Ss 
Sm 
Cn 
Ds 
Qj 

RE LATIVA 

0 . 6000 
o. 2 0(\ o 
o . 1 5 o o 
0.0500 

0. 3 9 0 2 
0.1951 
0.12 20 
0 . 073 2 
0 . 073 2 
0.0732 
0.0244 
0.024 4 
0.0244 

0 . 3636 
o. 1 8 1 8 
o . 1 8 1 8 
0 .09 0 9 
0 .0909 
0.0 90 9 

COBERTURA 
RELATIVA 

0.7042 
0.2108 
0 . 0801 
0.0 03 0 

0. 60 9 6 
o. 21 43 
0 . 0803 
0.066 4 
0 .0 105 
0 . 0 055 
0.00 52 
0 . 0047 
0 . 0 0 35 

o. 7 1 31 
0. 1 0 6 3 
0. 044 9 
0 . 0697 
o . 0 5 3 1 
0 . 0130 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

0 . 2500 
0 . 2500 
0 . 25 00 
0 . 2500 

0 . 1111 
o . 1 1 1 1 
o. 1 1 1 1 
o . 1 1 1 1 
o. 1 1 1 1 
o . 1 1 1 1 
0 . 1111 
o. 1 1 1 1 
o. 1 1 1 1 

0 . 1 6 67 
o . 1667 
0 .1 667 
o. 166 7 
o . 16 67 
0.1667 

VALOR DE 
IMPORTANC IA 

1. 5542 
0 . 6608 
0. 4801 
0.3049 

1 . 1 1 1 o 
0 . 5 205 
0.3134 
0 . 2507 
0 .1 94 8 
0 . 18 9 8 
0.1 4 07 
o . 14o2 
0.1390 

1 . 2434 
0.4547 
0 . 3933 
0 . 32 7 2 
o . 31o7 
o .17 0 6 
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TIIDLH 18. DIILDIIES DE IMPDIITHNEIII PHIID

ENEDNTBHDHS EN EL TI-ILIID SIIHDESTE.

ESPECE

Mc
Cn
Ss
DS
Sm
Dc
Sr
Man
Sl
Oi
Aa
Pa

THBLR I9. UHLDRES

ABUNDANCM
RELAUVA

0.4444
0.1250
0.1111
0.0694
0.0417
0<O417
0.0417
0.0417
0.0417
0.0139
0.0139
0.0139

ENCDNTBHDRS EN

PBDFDNDIDflDE&

especie

T. SO. 3 m
Mc
Ds
Sr
Ss

T. SO. 6 rn
Mc
Cn
Ss
Dc
Man
Si
Aa
Sm
Pa

T.SO.9 m
Mc
Ss
Sm
Cn
Ds
Co

ABUNDANCM
RELAUVA

0.6000
0.2000
0.1500
0.0500

0.3902
0.1951
0.1220
0.0732
0.0732
0.0732
0.0244
0.0244
0.0244

0.3636
0.1818
0.1818
0.0909
0.0909
0.0909

COBERTURA
RELAHVA

0.6567
OJ346
W0729
0.0549
0.0145
0.0360
0.0155
0.0057
0.0030
0.0035
0.0028
0.0019

FRECUENCM
RELAHVA

O
O
0
0
O
0
0
0
0
0
0
0

1578
1053
1579
1053
1053
0526
0526
0526

.0526
0526
0526
0526

LRS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

1.2590
0.3649
0.3419
0.2296
0.1614
0.1303
0.1108
0.1000
0.0983
0.0700
0.0693
0.0684

DE IMPDBTHNCIB PDDH LRS ESPECIES

EL TDLDD SDRDESTE H DIFERENTES

COBERTURA
RELAUVA

0.7042
0.2108
0.0801
0.0030

0.6096
&2143
0.0803
0.0664
0.0105
0.0055
0.0052
0.0047
0.0035

0.7131
0.1063
0.0449
0.0697
0.0531
0.0130

FRECUENCM
RELAUVA

0
O
0
0

OOO

GOOD@

O
0
0
U
0
0

2500
2500
2500
2500

Ó

-s_¡_A_¢_¡._¢..¢_L-ø -A-A_A_n_¢._¢_A_A-A -4.-A...;.4_¢._;-A-n.. ..4.4_A_¡_4_¢_A-4.1.

1667
1667
1667
1667
166?
1667

VALOR DE
IMPORTANCM

1.5542
0.6608
0.4801
0.3049

1.1110
0.5205
0.3134
0.2507
0.1948
0.1898
0.1407
0.1402
0.1390

1.2434
0.4547
0.3933
0.3272
0.3107
0.1706
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TRDLR 20. URLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LOS TALUDES R LOS 3 m DE PROFUNDIDAD. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUEN CIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANC IA 

Me 0 . 2063 0 . 2745 0.1455 0.6263 
Ds 0.1905 o . 182 6 0 . 1273 0.5004 
Cn 0 . 1032 o .1 41 9 0 . 0909 0.3360 
Ss. 0.0873 o . 06 81 0 . 1455 0 . 3008 
Man 0 . 1032 0 . 0901 0 . 0727 0 . 2669 
Ap OJ . o 71 4 o. o 781 0 . 0909 0 . 2404 
De O: . 0635 0 . 0710 0.0545 0 . 1890 
Aa 0.0952 0.0085 o .054 5 0 . 1582 
Sr 0.0635 0.0216 0 . 0545 0 . 1396 
Md 0.0159 0 . 0349 0.0364 0 . 0872 
Ac 0.0317 0 . 0149 0.03'64 0 . 0830 
Pa 0.0159 0 . 0049 0.0364 0 . 0571 
Ma 0 . 0079 0 . 0044 0.0182 0 . 0306 
Sm 0 . 0079 0 . 0031 0.0182 0 . 0292 
SI 0.0079 0.0004 0 . 0182 0.0266 

TABLA 21. URLORES DE 1 MPORTRNC IR PRRA LAS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LOS TALUDES R LOS 6 m DE PROFUNDIDAD. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANC IA 

Cn 0 . 255 8 0 . 2891 0 .23 08 0 . 775 7 
Me o. 2791 0 . 3084 0.1795 0.7669 
Ss o .1 39 5 o .1775 0.1282 0.44 5 2 
Man o. 162 8 0 . 12 46 0 . 1282 0.4 156 
De 0.0543 0 . 0385 0 . 0513 o . 144 o 
Ae 0.0233 0 . 0106 o. 051 3 0 . 0851 
Sr o .o 155 0.0180 o. 051 3 0.0848 
SI 0 . 0233 0.0017 0 .0 256 0 . 0506 
Qj 0 . 0078 o. o 11 5 0.0256 o. 04 4.9 
Ds 0 . 0078 0.0102 0.0256 0.0436 
Al o. 00 7 8 0 . 0058 0.0256 0 . 0 391 
Aa 0 . 0078 0 . 0016 0.0256 0 . 0350 
Sm 0 .0 078 o. 001 4 0 . 0256 0.0348 
Pa 0 . 0078 o. 001 1 0.0256 0 . 0345 
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TIIBLR 20. llIII.0ITE$ DE IMPDIITHNCIII PIIIIH LRS ESPECIES

ENCDNTHÍIDHS SDBIIE LOS TIILIIDES II LDS 3 I1'I DE PRDFUNDIDIID.

ESPECIE

Mc
Ds
Cn
Ss
Man
AP
Dc
Aa
Sr
Md
Ac
Pa
Ma
Sm
SI

TBBLR 21. DBLDBES DE IFIPDRTHNCIH PHRH LRS ESPECIES

ENCDNTHHDHS SDBHE [DS TfllUDES R [DS G "IDE PRDEUNDIDHD

ESPECIE

Cn
Mc
Ss
Man
Dc
Ac
Sr
SI
CU
Ds
Af
Aa
Sm
Pa

ABUNDANCM
RELAUVA

0.2063
0.1905
0.1032
0.0873
0.1032
0.0714
0.0635
0.0952
0.0635
0.0159
0.0317
0.0159
0.0079
0.0079
0.0079

ABUNDANCM
RELAUVA

0.2558
0.2791
0.1395
0.1628
0.0543
0.0233
0.0155
0.0233
0.0076
0.0078
0.0078
0.0078
0.0078
0.0078

COBERTURA
RELATIVA

0.2745
0.1826
0.1419
0.0681
0.0901
0.0781
0.0710
0.0085
0.0216
0.0349
0.0149
0.0049
0.0044
0.0031
0.0004

COBERTURA
RELATTVA

0.2891
0.3084
0.1775
0.1246
0.0385
0.0106
0.0180
0.0017
0.0115
0.0102
0.0058
0.0016
0.0014
0.0011

FRECUENCM
RELAUVA

0J455
0.1273
0.0909
0.1455
0.0727
0.0909
0.0545
0.0545
0.0545
0.0364
0.0364
0.0364
0.0182
0.0182
0.0182

ERECUENCM
RELAUVA

0.2308
0.1795
0.1282
0.1282
0.0513
0.0513
0.0513
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256
0.0256

VALOR DE
IMPORTANCM

0.6263
0.5004
0.3360
0.3008
0.2669
0.2404
0.1890
0.1582
0.1396
0.0872
0.0830
0.0571
0.0306
0.0292
0.0266

VALOR DE
IMPORTANCM

0.7757
0.7669
0,4452
0.4156
0.1440
0.0851
0.0848
0.0506
0.0443
0.0436
0.0391
0.0350
0.0348
0.0345



TR BLR 22 . URLORE S DE I M POR TR NC I R PR RR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBR E LOS TR LU DES R LO S 9 m DE PROFUND IDRD. 

ESP ECIE ABUNDAN CIA COBERTURA FR EC UEN CIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Me 0 . 2174 0. 3051 o ' 1 70 7 0 . 6933 
Cn o ' 2 2 6 1 0.2365 o ' 1 9 5 1 0.6577 
Ss o. 2 174 0 . 20 4 4 0 . 17 0 7 0 . 5925 
M an 0 . 208 7 o . 1 97 5 0 . 1 4 6 3 0 . 5525 
S m 0 .0 34 8 0 .009 4 0. 0 488 0 . 0930 
Sr 0 . 0 1 74 0 . 0 0 94 0.0488 0 . 0756 
Oj 0 . 0 17 4 0 . 0040 0 . 0488 0 . 0702 
De 0 . 0087 0 . 0091 0 .0 244 0 . 0422 
Ae 0.008 7 0.0080 0 . 0244 o .041 1 
Os 0 . 0087 0 . 0072 0.0244 0 . 0403 
Ap 0.0087 0 . 0037 0 . 0244 0 . 0368 
Aa 0 . 0087 0 . 0035 0.0244 0 . 0366 
SI 0.0087 0 . 0011 0.0244 0.0342 
Pa 0.0087 0.0010 0 . 0244 0 . 0340 

TRBLR 23. URLORES 0[ IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LOS TALUDES R LOS 12 m DE PROFUND IDRD. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Ss 0 . 2537 0 . 2718 o . 1739 0 . 6994 
Sm 0.2836 0 . 1751 0 . 1739 0 . 6326 
Me o. o a9 6 0 . 1814 0.1304 0 . 4014 
Cn 0 . 0896 0 . 1140 0 . 1 3 04 0 . 3340 
Oj 0.0746 0 . 0157 o ' 1739 0 . 2642 
S r 0 . 1 045 o ' 1 o77 0 . 0 4 35 0 . 25 5 7 
Man 0 . 0 2 99 0 . 0820 0 . 08 7 0 0 . 1988 
Md 0 . 05 9 7 0 . 0504 0 . 043 5 0 . 1535 
Aa 0 . 0 149 0 . 00 20 0.0435 0 . 06 04 

TRB LR 24. URLORES DE 1MPORTHNC1 R PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LOS TR LUDES R LOS 15 m DE PROFUND IDRD. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FREC UENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELAT IVA RELATI VA IMPORTANC IA 

Ss o . 31 2 5 0 . 3357 0 . 2 0 00 0. 8 482 
Me o' 1 25 o 0.2266 o' 13 33 0 . 48 4 9 
Oj 0 . 1 87 5 o ' o 9 21 0 . 1 33 3 0 . 4129 
Sm o' 15 6 3 o . 09 2 1 0.0667 o . 31 51 
Aa 0.0 2 34 0 . 0356 0 . 2000 0 . 2647 
Man o . o 31 3 0.09 7 7 0 . 0667 o' 1957 
Cn o' 031 3 0.0 86 4 0 . 066 7 o ' 1844 
Pa o ' 0 3 1 3 0. 0227 0 . 066 7 0 . 1207 
Md o. 0 3 1 3 o ' o 1 1 3 0 . 0667 0 . 1 0 9 3 
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THBLH 22. IIIILDIIES DE IHPDRTFINCIII PHIIH LRS ESPECIES

ENCDNTBHDÍIS SDBIIE LDS TRLIJDES II LDS 9111 DE PIIDFIINDIDIID.

ESPECE

Mc
Cn
Ss
Man
Sm
Sr
CU
Dc
Ac
Ds
AD
Aa
Sl
Pa

TIIBLII 23. IIIHDIIES DE IMPDIITIINCIB PFIIIII

ENCDNTBIIDIIS SDBIIE LDS TIILIIDES B LDS I2 In DE

ESPECIE

Ss
Sm
Mc
Cn
Ch
Sr
Man
Md
Aa

TRBLH 24. DHLDRES DE IMPDRTHNCID PBRH

ENCDNTBHDHS SDBBE LOS TBLUDES H LDS I5 m DE

ESPECIE

Ss
Mc
Od
Sm
Aa
Man
Cn
Pa
Md

ABUNDANCM
RELAUVA
0.2174
0.2261
0.2174
0.2087
0.0348
0.0174
0.0174
0.0087
0.0087
0.0087
0.0087
0.0087
0.0087
0.0087

ABUNDANCM
RELATIVA
0.2537
0.2836
0.0896
0.0896
0.0746
0.1045
0.0299
0.0597
0.0149

ABUNDANCM
RELAUVA
0.3125
0.1250
0.1875
0.1563
0.0234
0.0313
0.0313
0.0313
0.0313

COBERTURA
RELAUVA
0.3051
0.2365
0.2044
0.1975
0.0094
0.0094
0.0040
0.0091
0.0080
0.0072
0.0037
0.0035
0.0011
0.0010

COBERTURA
RELAUVA
0.2718
0.1751
0.1814
0.1140
0.0157
0›1077
0.0820
0›0504
0.0020

COBERTURA
RELAUVA
0.3357
0.2266
0.0921
0.0921
0.0356
0.0977
0.0864
0.0227
0.0113

FRECUENCM
RELAUVA
0.1707
0 1951
0.1707
0.1463
0.0488
0.0488
0.0488
0.0244
0.0244
0.0244
0.0244
0.0244
0.0244
0.0244

FRECUENCM
RELAUVA
0.1739
0.1739
0.1304
0.1304
0.1739
0.0435
0.0870
0_0435
0.0435

FRECUENCM
RELAHVA
0.2000
0.1333
0.1333
0.0667
0.2000
0.0667
0.0667
0.0667
0.0667

VALOR DE
IMPORTANCM
0.6933
0.6577
0.5925
0.5525
0.0930
0.0756
0.0702
0.0422
0.0411
0.0403
0.0368
0.0356
0.0342
0.0340

LHS ESPECIES

PRDFDNDIDHD.

VALOR DE
IMPORTANCM
0.6994
0.6326
0.4014
0.3340
0.2642
0.2557
0.1988
0Á535
0.0604

LRS ESPECIES

PRDFUNDIDHD.

VALOR DE
IMPORTANCM
0.8482
0.4849
0.4129
0.3151
0.2647
0.1957
0.1844
0.1207
0.1093
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TRBLA 25. URLORES 0( IMPORTANCIA PRRR LAS ESPEC 1 ES 

ENCONTRADAS SOBRE LOS TALUDES R LOS 18 m DE PROFUND IDRD. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Ss o . 391 3 0 . 4276 0 . 2727 1 . o 9 1 6 
Aa o .1739 0 . 0670 o. 1 81 8 0 . 4228 
Al o . 0434 0 . 2587 0 . 0909 0.3931 
Sm 0.1304 0 . 1300 0.0909 0.3514 
Man 0.1304 0 . 0697 0 . 0909 0 . 2910 
Cn 0.0435 .o. o 1 8 8 0 . 0909 0.1532 
Ov 0 . 0435 0 . 0147 0 . 0909 0.1491 
SI 0.0435 0.0134 0 . 0909 0.1478 

TABLR 26. URLORES DE IMPORTANC 1 R PRRR LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LOS TALUDES A LOS 21 m DE PROFUND IDRD. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Sm 0 . 1765 0.4143 0 . 2222 0.8130 
Qj o. 2 941 0 .191 2 0.2222 0.7076 
Ss o. 2941 0 . 1076 0.2222 0.6239 
Man o .1176 0 . 0837 o. 11 11 o. 3124 
Me 0.0588 o .127 5 o. 1 1 1 1 0 .297 4 
Aa 0 . 0588 0 . 0757 o. 1 1 1 1 0. 2456 

TRBL R 27. URLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPEC IE S 

ENCONTRRDRS SOBRE LOS TRLUDES R LOS 24 m DE PROFUNO IORD. 

ES PECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

M e 0. 5000 
Pa 0.500 0 

COBERTURA 
RELATIVA 

0.8000 
0.2 000 

FRECU ENCIA 
RE LAT IVA 

0 . 5 0 00 
0.5000 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

1. 8 o o o 
1 . 2 o o o 
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TIIDLII 25. IIIILDIIES DE IMPDIITIINCIII PIIBII

ENCIINTIIIIDIIS SDDIIE I.0S TIILIIDES II LDS IB III DE

ESPECE

Ss
A3
AI
Sm
Man
Cn
Ov
SI

TDDLD 26. DDLDDES DE IMPDBTHNCIH Pflflfl

ENCDNTBHDHS SDBDE LDS TDLDDES fl IDS 2I In DE

ESPECIE

Sm
CH
Ss
Man
Mc
Aa

ABUNDANCM
RELAUVA

0.3913
0.1739
0.0434
0.1304
0.1304
0.0435
0.0435
0.0435

ABUNDANCM
RELATIVA

0.1765
0.2941
0.2941
0.1176
0.0583
0.0588

COBERTURA
RELAHVA

0.4276
0.0670
0.2587
0.1300
0.0697
0.0188
0.0147
0.0134

COBERTURA
RELAHVA

0.4143
0.1912
0.1075
0.0837
0.1275
0.0757

FRECUENCM
RELAHVA

0
0
0
0
0
0
0
0

FRECUENCM
RELAUVA

0
0
0
0

GQ

2727
1818
0909
0909
0909
0909
0909
0909

.2222

.2222

.2222
1111
1111
1111

LRS ESPECIES

PBDFDNDIDHD.

VALOR DE
IMPORTANCM

1.0916
0.4228
0.3931
0.3514
0.2910
0.1532
0.1491
0.1478

LRS ESPECIES

PBDEDNDIDHD.

VALOR DE
IMPORTANCM

0.8130
0.7076
0.6239
0.3124
0.2974
0.2456

THBLH 27. UHLDHES DE IMPDHTHNCIH PHRH LRS ESPECIES

ENCDNTBRDRS SDBRE [DS THLUDES H LDS ZQ m DE PBDFUNDIDHD.

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE
RELAUVA RELAUVA RELAUVA IMPORTANCM

Mc
Pa

0.5000 0.8000 0.5000 1.8000
0.5000 0.2000 0.5000 1.2000
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TRBLR 28. URLORES DE 1MPORTRNC1 R PRRR LRS ESPECIES 
• 

ENCONTRRDRS SOBRE LOS TALUDES . 
• 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Me o. 2061 0 . 2774 0.1510 0.6345 
Ss 0 . 1960 0 . 1974 0.1771 0 . 5705 
Cn 0.1576 0 . 1976 0.1406 0.4958 
Man 0.1212 0.1375 0 . 0990 0 .3 577 
Sm 0 . 0808 0.0481 0 .0 677 0.1976 
Os 0.0404 0.0401 0.0417 0 . 1222 
Aa 0 . 0263 0 . 0080 0 . 0573 0 . 0916 
Qj 0 . 0343 0 . 0087 0 . 0469 0.0899 
Pa 0.0182 0 . 0050 0.0469 0 . 0701 
De 0 . 0242 o. o 1 70 0.0260 0 . 0672 
Ap 0 . 0222 0.0181 0.0260 0 . 0663 
Ae 0.0182 0 . 0095 0 . 0312 0 . 0589 
Sr 0 . 0202 0 . 0056 0 . 0260 o . 051 8 
Md o. o 1 41 0 . 0155 0 . 0208 0 . 0504 
SI 0.0121 o. o o 1 8 0 . 0208 0 . 0347 
Al 0.0 020 0 . 0095 0.0052 0.0167 
Al 0.0020 0.0016 0.0052 0 . 0088 
Ma 0.0020 0 .00 01 0.0052 0 . 0 0 7 3 
Ov 0.00 2 0 0. 00 01 0 . 00 5 2 0 . 00 7 3 
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TIIBLII 20. IIIILDIIES DE IMPDIITIINCIII PIIIIII UIS ESPECIES
I

ENCDNTBIIDÍIS SDBIIE lDS TRLIIDES.

ESPECIE

Mc
Ss
Cn
Man
Sm
Ds
Aa
CU
Pa
De
AP
Ac
S r
Md
SI
AI
Ar
M3

Cv

ABUNDANCM
RELAUVA

0.2061
0.1960
0.1576
0.1212
0.0808
0.0404
0.0263
0.0343
0.0182
0.0242
0.0222
0.0102
0.0202
0.0141
0.0121
0.0020
0.0020
U.002O
0.0020

COBERTURA
RELAUVA

0.2774
0.1974
0.1976
0.1375
0.0481
0.0401
0.0080
0.0087
0.0050
0.0170
0.0181
0.0095
0.0056
0.0155
0.0018
0.0095
0.0016
OYOOO1
0.0001

FRECUENCM
RELAUVA

0.1510
0.1771
0.1406
E0990
0.0677
0.0417
0.0573
0.0469
0.0469
0.0260
0.0260
0.0312
0.0260
0.0208
0.0208
0.0052
0.0052
0.0052
0.0052

VALOR DE
IMPORTANCM

0.6345
0.5705
0.4958
0.3577
0.1976
0J222
0.0916
0.0899
0.0701
0.0672
0.0663
0.0589
0.0518
0.0504
0.0347
0.0167
0†O088
0.0073
GVOOT3



TABLA ·29. UALORES DE IMPORTANCIA PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LR PLHTRFORMR NORTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Os 0 . 3125 0 . 5907 0 . 1667 1 . 0698 
Pa 0.3750 0 . 1948 0.1667 0 . 7364 
De 0 . 1042 o .094 5 0 . 1667 0 . 3653 
Cn 0 . 0833 0 . 0875 0.1667 0 . 3375 
Ss 0 . 1042 0.0281 0 . 1667 0 . 2989 
Aa 0 . 0208 0.0045 0 . 1667 0 . 1920 

TABLA 30. URLORES DE IMPORTRNClfl PARA LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LR PlflTRFORMA SUR. 

ESPEC IE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Ap o. 3 88 9 0 . 4940 0.4737 1 . 3566 
De o .388 9 0 . 4653 0 . 3684 1 . 2226 
Ss 0 . 2222 0.0406 0 . 1579 0 . 4208 

TRBLR 31. UALORES DE IMPORTANCIA PARA LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LA PLATAFORMR ESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

De 0 . 4189 0 . 8075 0 . 1429 1 . 3693 
Pp 0.1892 0 . 0399 0 . 1429 0 . 3719 
Pa 0.1351 0 . 0356 0.1429 0.3136 
Os 0.0676 0.0739 0 . 1429 0.2843 
Ss 0.1081 0.0291 0.1429 0.2801 
Sr 0 . 0676 0 . 0124 0 . 1429 0 . 2228 
Aa 0 . 0135 0 . 0016 0 . 1429 0 . 1579 
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TIIBLII 29. IIIILDIIES DE IMPDIITIINCIII PIIIIII

ENCDNTIIHDIIS SDBIIE LII PLIITIIFDIIMII NDIITE.

ESPECIE

Ds
Pa
Dc
Cn
Ss
Aa

TIIBLII 30. IIIILDIIES DE IMPDIITIINCIII PIIIIII

ABUNDANCIA
RELATIVA

0.3125
0.3750
0.1042
0.0833
0.1042
0.0208

COBERTURA
RELATIVA

0.5907
0.1948
0.0945
0.0875
0.0281
0.0045

FRECUENCIA
RELATIVA

0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667
0.1667

ENCDNTIIIIDIIS SDDIIE Lll PLIITIIFDIIMII SIIII.

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA
RELATIVA RELATIVA RELATIVA

AP
Dc
Ss

TIIDLII 31. IIBLDIIES DE IMPDIITHNCIII PDIIFI

0.3889 0.4940 0.4737
0.3889 0.4653 0.3684
0.2222 0.0406 0.1579

ENCDNTIIHDBS SOBRE LII PLIITIIFDIIMII ESTE.

ESPECIE

DC
PP
Pa
DS
Ss
Sr
Aa

ABUNDANCIA
RELATIVA

0.4189
0.1892
0.1351
0.0676
0.1081
0.0676
0.0135

COBERTURA
RELATIVA

0.8075
0.0399
0.0356
0.0739
0.0291
0.0124
0.0016

FRECUENCIA
RELATIVA

0.1429
0.1429
0.1429
0.1429
0.1429
0.1429
0.1429

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCIA

1.0698
0.7364
0.3653
0.3375
0.2989
0.1920

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCIA

1.3566
1.2226
0.4208

LRS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCIA

1.3693
0.3719
0.3136
0.2843
0.2801
0.2228
0.1579
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TABLA 32. IJRLORES DE IMPORTANCIA PRRR LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LA PUHAFORMA OESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA tMPORTANCIA 

Ds 0 . 2111 0 . 5030 0 . 2609 0.9750 
Ss o .4556 0.1502 0 . 2174 0.8232 
Sr 0 . 2333 0.0641 0 . 2174 0.5148 
De o . 0333 0.2455 0.1304 0.4088 
Pa 0.0667 0.0377 0 . 1739 0.2782 

TABLA 33. IJRLDRES DE 1MPORTANC1 R PARA LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LA PLATRFORMH NORESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

De 0 . 2841 0 . 6250 0 . 2778 1.1869 
Pa 0.4318 0.1487 0.2778 0 . 8582 
Ss 0.1705 0.0485 0.2222 0 . 4412 
Ds 0 . 0682 0.1645 0 . 1111 0.3438 
D • 0 . 0113 0 . 0060 0 . 0278 0 . 0452 
Pp 0 . 0114 0 . 0038 0 . 0278 0 . 0429 
Aa 0 . 0 1 14 0 . 0019 0 . 0278 0 . 0410 
Sr 0 . 0 1 1 4 0 .0016 0 . 0278 0.0407 

TABLA 34. URLORES DE IMPORTANCIA PARA LAS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LR PLATAFORMA NOROESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

Ss 0 . 5763 0 . 2655 0.2128 1.0546 
De 0.2203 0 . 5082 0.1915 0.9200 
Ds 0.0678 0.1306 0.1915 0 . 3899 
Sr 0.0678 0.0564 0.1915 0.3157 
Pa o.osos 0 . 0243 0 . 1915 0.2666 
Ap o. o 169 0 . 0150 0 . 0213 0 . 0532 
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TIIBLII 32. IIIILDIIES DE IMPDIITIINCIII PIIIIII

ENCDNTRIIDIIS SDBIIE LII PLI-ITIIFDIIMH DESTE.

ESPECIE

Ds
Ss
Sr
Dc
Pa

TIIDLII 33. IIIILDIIES DE IMPDIITIINCIII PIIIIII

ABUNDANCM
RELAWVA

0.2111
0.4556
0.2333
0.0333
0.0667

COBERTURA
RELAHVA

0.5030
0.1502
0.0641
0.2455
0.0377

FRECUENCM
RELATIVA

0.2609
0.2174
0.2174
0.1304
0.1739

ENCDNTIIITDIIS SDDIIE LÍI PLIITIIFDIIMII NDIIESTE.

ESPECIE

Dc
Pa
Ss
Ds
DO

Pp
Aa
Sr

TIIBLR 34. IJHLDBES DE IMPDIITIINCIII PIIIIII

ENCDNTIIIIDHS SDDRE LII PLIITIIFDBMII NDIIDESTE.

ESPECIE

Ss
Dc
Ds
Sr
Pa
Ap

ABUNDANCM
RELATIVA

0.2841
0.4318
0.1705
0.0682
0.0113
0.0114
0.0114
0.0114

ABUNDANCM
RELAUVA

0.5763
0.2203
0.0678
0.0678
0.0508
0.0169

COBERTURA
RELAUVA

0.6250
0.1487
0.0485
0.1645
0.0060
0.0038
0.0019
0.0016

COBERTURA
RELATIVA

0.2655
0.5082
0.1306
0.0564
0.0243
0.0150

FRECUENCM
RELAUVA

0.2778
0.2778
0.2222
0.1111
0.0278
0.0278
0.0278
0.0278

FRECUENCM
RELAUVA

0.2128
0J915
0.1915
0.1915
0.1915
0.0213

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

0.9750
0.8232
0.5148
OAOBB
0.2782

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

1.1869
0.8582
0.4412
0.3438
0.0452
0.0429
0.0410
0.0407

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

1.0546
0.9200
0.3899
0.3157
0.2666
0.0532
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TRBLR 35. IJRLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LR PLRTRFORMR SURESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

De 0.2727 0.5638 0 . 1731 1 . 009 6 
Ss 0.3818 0 . 0833 0.1923 0 . 6575 
Os 0 . 0470 0 . 3060 0 . 1538 0.6417 
Sr 0 . 0727 0 . 0091 0 . 1538 0.2357 
Pp 0 . 0546 0.0228 o. 1538 0 . 2312 
Pa 0.0364 0 . 0150 0 . 1731 0 . 2244 

TRBLR 36. IJRLORES DE IMPORTRNCIR PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRRDRS SOBRE LR PLRTRFORMR SUROESTE. 

ESPECIE ABUNDANCIA 
RELATIVA 

Ss 0 . 5849 
De 0 . 1132 
Sr 0.3019 

COBERTURA 
RELATIVA 

0.3247 
o . 5284 
0.1469 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

0.4091 
0 . 2293 
0 . 3636 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

1.3187 
0 . 8689 
0.8124 

TABLA 37. IJALORES DE IMPORTANCIA PRRR LRS ESPECIES 

ENCONTRADAS SOBRE LA PLRTRFORMR RRREC 1 FRL. 

ESPECIE ABUNDANCIA COBERTURA FRECUENCIA VALOR DE 
RELATIVA RELATIVA RELATIVA IMPORTANCIA 

De 0.2257 0.4826 0.2010 0 . 9093 
Ss 0 . 2932 o. 1021 o . 2261 0.6214 
Os 0 . 1244 0 . 2443 0.1357 0.5044 
Pa 0 . 1624 0 . 0708 0 . 1608 0 . 3940 
Sr 0 . 1076 0 . 0276 0.1558 0 . 2910 
Ap o. 0-3 1 6 0.0522 0.0'502 0 . 1340 
Pp 0.0380 o. 008 o 0.0452 o. 091 2 
Cn 0.0084 0 . 0099 0.0050 0 . 0233 
Aa o .0063 0 . 0012 0 . 0151 0 . 0226 
o· 0 . 0021 0 . 0014 0 . 0050 0.0085 
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TIIBLI-'I 35. DOLORES DE IMPOIITHNCIII PRIIII

ENCDNTIIIIDIIS SDBIIE LII PLIITIIFORHII SURESTE.

ESPECE

Dc
Ss
Ds
Sr
Pp
Pa

TIIIILII 36. IIIILDIIES DE IMPOIITIINCIÍI PIIIIII

ENCONTIIIIDIIS SOBRE LII PLIITIIFOIIHII SOIIDESTE.

ABUNDANCM
RELAUVA

0.2727
0.3818
0.0470
0.0727
0.0546
0.0364

COBERTURA
RELATIVA

0.5638
0.0833
0.3060
0.0091
0.0228
0.0150

FRECUENCM
RELAHVA

0.173!
0.1923
0.1538
0.1538
0.1538
0.1731

ESPECE ABUNDANCM COBERTURA FRECUENCM
RELAHVA RELAHVA RELAUVA

Ss
Dc
Sr

TRBLII 37. IIIILDIIES DE IMPOIITHNCIH PIIIIII

ENCONTIIIIDIIS SOBRE LH PLIITIIEOIIMR IIIIIIECIFIIL.

ESPECIE

Dc
Ss
DS
Pa
Sr
Ap
PP
Cn
AaD .

0.5849 0.3247 0.4091
0.1132 0.5284 0.2293
0.3019 0.1469 0.3636

ABUNDANCM
RELAUVA

0.2251
0.2932
0.1244
0.1624
0.1076
0.0316
0.0360
0.0034
0.0063
9.0021

COBERTURA
RELAUVA

0.4826
0.1021
0.2443
0.0708
0.0276
0.0522
0.0080
0.0099
0.0012
0.0014

FRECUENCM
RELATIVA

0.2010
0.2261
0.1357
0.1608
0.1558
0.0502
0.0452
0.0050
0.0151
0.0050

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

1.0096
0.6575
0.6417
0.2357
0.2312
0.2244

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

1.3187
0.8689
0.8124

LIIS ESPECIES

VALOR DE
IMPORTANCM

0.9093
0.6214
0.5044
0.3940
0.2910
0.1340
0.0912
0.0233
0.0226
0.0085
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TR&'lR 38. INDICES DE D IUERS IDRD POR ESTRC 1 ON PRRR LOS 
TALUDES DEL ARRECIFE "LR BLRNQUILLR", UER. 

ESTACION INDICE DE INDICE DE INDICE DE 

(TALUDES ) SIMPSON SHANNON-WEAVER BRILLOUIN 

NORTE 0 .8237 0 .8737 0 .7752 

SUR 0 .7179 0 .5232 0.4043 

ESTE 0 .8617 0 .9704 0 .8709 

OESTE 0.8431 0 .8718 0 .7777 .. 
NORESTE 0 .8348 0.9358 0 . 7687 

NOROESTE 0 .8144 0.8584 0 .6942 

SURESTE 0 .8783 0.9393 0 .8407 

SUROESTE 0 .7719 0.8323 0 .7321 

TRBLR 39. URLORES DE EQUITRTIUIDRD POR ESTRCION PRRR LOS 

THLUDES. • 

ESTACION . . . EQUIDAD DE 

(TAL.UD ES) SHANNON-WEAVER 

NORTE 0 .8096 

SUR o. 8690 
,.. 

ESTE 0 . 8251 

OESTE " 0 .8371 
'· 

NORESTE 0 . 89~6 

NOROESTE 0.7954 

SURESTE 0.9020 

SUROESTE 0 .7472 
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THBLO 38. INDICES DE DIDERSIDRD POR ESTHCION Pflflfl LOS
THLUDES DEL RBRECIEE 'LH BLflNDUILLD'. DER.

INDICE DE INDICE DEESTACION
(TALuDEs›

NORTE _

SUR

ESTE

OESTE

NORESTE

NOROESTE

SURESTE

SUROESTE

TIIBLII 39. IIIILOIIES DE EDDITHTIIJIDIID POII ESTIICION PIIIIII OS

TIILIIDES .

ESTACION , ' EQUIDAD DE

(TAL_UDES) SHANNON-WIEAVER

NORTE

SUR

ESTE'

OE-STE

NORESTE

NOROESTE

SURESTE

SUROESTE

vu n

SIMPSON SHANNON-WEAVER

0.8237

0.7179

0.8617

0.8431

0.8348

0.8144

0.8783

0.7719

0.

.5232

.9704

.S718

.9358

.8584

.9393

.B323

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

O

8737

aces
aseo
a2s1
sa71
ssqs
iss4
9020
7472

INDICE DE

BRILLOUIN

0.7752

0.4043

0.8709

0.7777

0.7687

0.6942

0.8407

0.7321



TABLA 40. INDICES DE DIUERSIDAD POR ESTRCION PRRR LR 

PLRTRFORMR RRRECIFRL. 

ESTACIONES INDICE DE INDICE DE INDICE DE 

(PLATAFORMA) SIMPSON SHANNON-WEAVER BRILLOUIN 

NORTE 0 .8812 0 .6472 0 . 5757 

SUR 0.6667 0 .4642 0 .4190 

ESTE 0 .7597 0.7004 0 .6397 

OESTE 0.7151 0.6118 0 . 5681 

NORESTE 0 .7066 0.6116 o. 561 2 

NOROESTE 0 .6178 0.5370 o. 4803 

SURESTE 0 .7597 0.6795 0.6073 

SUROESTE 0 .4354 0 .4004 0 .3686 

TRBLR 41. URLORES DE EQUITRTIUIORD POR ESTACION PARA LR 

PLRTRFORMA RRRECIFRL. 

ESTACIONES EQUIDAD DE 

SHANNON-WEAVER 

NORTE 0.831 7 

SUR 0 .9728 

ESTE 0 . 8288 

OESTE 0 .7863 

NORESTE 0 .6773 

NOROESTE 0.6901 

SURESTE 0 .8040 

SUROESTE 0.8392 
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THDLR 40. INDICES DE DIDERSIDBD POR ESTHCION Pflflfl LH

PLIITIIEDIIMII FIIIIIECIFIIL.

ESTACIONES INDICE DE INDICE DE

(PLATAFORMA) SIMPSON SHANNON-WEAVER

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

NORESTE

NOROESTE

SURESTE

SUROESTE

TIIBLII 41. DOLORES DE EDIIITIITIIIIDIID PDII ESTIICIDN PIIIIFI LR

PLIITHFOIIMH IIIIIIECIFIIL.

ESTACIONES EQUIDAD DE

SHANNON-WEAVER

NORTE

SUR

ESTE

OESTE

NORESTE

NOROESTE

SURESTE

SUROESTE

8812

.6667

.7597

.7151

7066

.6178

7597

.4354

.S472

.4642

.7004

.6118

.6116

.5370

.6795

.4004

8317

9728

8288

7863

6773

6901

8040

8392

INDICE DE

BRILLOUIN

0.5757

0.4190

0.6397

0.5681

0.5612

0.4803

0.6073

0.3686
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Fig . No. 2 Formato ut ili zado poro el reg i stro de datos "1n situ" . 
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APENDICE A . Abreviaturas empleadas para las especies 

Stephaneceenia michelinii Sm 

Madracis decactis Md 

Acrepera cervicernis A e 

Acropera palmata Ap 

Agar icia agaricites Aa 

Aga ri c ia f ragilis A f 

Agar ic ia lamarcki 

Lepteseris cuculata 

Siderastrea radians 

Siderastrea siderea 

Perites astreeides 

Perites perites 

Perites branneri 

Celpophyllia natans 

Deploria clivosa 

Diploria str igosa 

Favia conferta 

Al 

Le 

Sr 

Ss 

Pa 

Pp 

Pb 

Cn 

De 

Os 

Fe 

Manic ina areolata Ma 

Montastrea annularis Man 

Montastrea cavernosa Me 

Oculina ditfusa Od 

Oculina valenciennesi Ov 

Mussa angulosa Ma 

Mycetophyllia lamarckiana M 1 

Scolymia 

Scolymia 

Astrangia 

Fávido no 

cu ben sis 

lacera 

solitaria 

identificado 

Se 

SI 

A.s 

o· 
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APENDICE A . Abreviaturas empleadas para las especies
Stephanocoenia micheliniì
Madracis
Acropora
Acropora
Agarlcia
Agaricia
Agaricia

decactis
cervìcornis
palmata
agarìcìtes
íragilis
Iamarcki

Leptoseris cucuiata
Siderastreak radians
Siderastrea siderea
Porites astreoides
Porites porites
Porìtes branneri
Colpophyllìa natans
Doploria clivosa
Diploria strigosa
Favia conferta
Manicina areolata
Montastrea annularis
Montastrea cavernosa
Oculìna diffusa
Oculina valenciennesi
Mussa angulosa
Mycetophyllia lamarckiana
Scolymia cubensis
Scolymia lacera
Astrangia solitaria
Fávido no identificado

Sm
Md
Ac

AD
Aa
A1
AI
Lc
Sr
Ss
Pa

PP
Pb
Cn
Dc
Ds
Fc
Ma
Man
Mc

Od
Ov
Ma
MI
Sc
SI
As
D.
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