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FLORIS'l1C-ECOLOGIC STUDY OF THE Al.GAL HABITATS AND COMMUNITIES OF THE 
ROCKY COAST OF THE MEXICAN TROPICAL PACIFIC 

. DOCTORAL DISSERTATION 
Jorae Gondlez-Gonúlez 

AaSTllACT 
A pan of die resullS of a floristic-ecoloaic study done durina more dlan 15 years of work on die 

project •Macroal&ae of die Meaican Tropical Pacific" in the Lafloratorio de Ficoloara of die Facultad de 
Ciencia. UNAM are pr-nted. 

A table of worlts and aulhors who have reponed species of macroal&ae of the Meaican Tropical Paciflc 
(MTP) Is pr9ented and an analysis and quantitative and qualitative classiflcation is made. 

A aeneral physio&raphic characterization is made, u well as aeoecoloaic sectorization of die MTP 
COMt. a charact•~ion of the principal al&al habitalS and an analysis of the influence of' different 
-ironmental factora on the structure and composition of the commmunities there present. . 

A list of lhe reporu of the bendlic littoral macroalaae for die MTP - 576 specific names. of which 42 
are of' th~ divislon Cyanophyta. 334 of Rhodophyta, 117 of Chlorophyta and 13 of Phaeophyta - is presented. 
Said floristic llst is the result of biblio&raphic analysis for die recovery of information and lhe compilatlon of' 
species -clone wilhin die project •Phycofloristic lntearation of lhe Macroalaae of the Coasts of Meaico•. u 
well as of die decerminadon of material collectod in the project "Macroalaae of lhe Meaican Tropical 
Pacific·. 

Methodoloaical problems for the elaboration of floristic lists are pointod out and discussed, and 
proposals are made f'or lhe study of species and communities of al&al habitats on rocky coasts. 

The principal al&al habitalS and commmunities of lhe rocky shores of the MTP are described. 
Correlations wilh lhe environmental f'actors and their effectS on the dynamics of said communilies are 
mublished and analyzed. and finally a proposal for the systematization of said'communities is made, bued 
om lhe concept of' cominuous series. 

llESVMEN 
En •te trabajo 11e oftece una parte de los resultados florlstico - ecoló&icos obtenidos en el proyecto 

•Macroal&as del Pacifico Tropical Meaicano•, a lo larao de mas de 15 allos de desarrollo en el Laboratorio 
de Ficolo&ra de la Facultad de Ciencias. UNAM. 

Se presenta una relación de obras y de autores que han reponado especies de macroalaas para el 
PM:iflco Tropical Mexicano (PTM>. y se hace un primer aniiUisis y clasificación cualitativa y cuantil<lliva de 
a mismos. 

Se hace una caracterizacidn fisloarafica aeneral de la re&ión. 
Se elabora una sectorizacidn aeoocoló&ica de la costa del Pacffico Tropical Meaicano, una 

caracterizacldn ere. los principales ambientes al&ales y un anMisis de la Influencia de difer-es f'actor• 
ambiencales m la estnac:tura y composición de lu comunidades presentes en dichos ambientes. 

Se pr-·la liata de repones de macroalaas litorales bentónica reaistradas para lu costu del PTM. 
los cuales constituyen un total de 576 nombres especfficos. siendo 42 de la división Cyanophyta. 334 de la 
división Rbodopbyta, 117 de la división Chlorophyta y 13 de la división Phamphyta. Dicha lista florlstica • 
pcoducto tamo del trabajo de anMisis biblioarafico y documental para la recuperación de información y la 
recopilación de especi• reponadas para la re&ión, efectuado dentro del proyecto de • 1n1earacidn 
Ficotlorlslica de lu Macroalau .de lu Costas de Mi!•ico•, cuanto de la determinación del material colectado 
dentro del proyecto •Macroalau del Pacrfico Tropical Meaicano•. 

Se seftalan y discuten alpnos problemas mecodolóaicos para la elaboración de listas florlstlcu. y 
presentan propuestas para el estudio de lu especies y comunidades de los ambientes al&ales de litorales --Se d-'ben 1- principales ambientes y comunidades al&ales da lu costas rocosas del PTM. se 
.... izan y ..rabi- alaunas correlacio- con los factores ambientales y su erecto en la dinamlca de dich• 
-nidadea y por ultilm> se hace· una Propu- de sistematización de dichu comunidad•. basado en el 
-..-o de _... ecold&lcu continuas. 



INTRODUCCION 

Importancia de los estudios flcollorfstk:os con orlent.lld6n -Mslca y bloaeasnlllca 

Todo estudio ficoflorfstico es un arduo trabajo de a"'1isis e intearación ele la 

información ya e:llistente con la información que se va obteniendo .º aenerando 

cotidianamente. Los ficólogos con · inten!s en floristica ya sean taxónomos. ecóloaos. o 

bioaetSsrafos deben hacer uso ele todas las fuentes. medios y ~todos .disponibles de 

información de la bioloafa (bioquímica. moñofisioloafa. embrioloaía, pne!tica, etc.); otnu 

ciencias naturales (física, química. aeolosía, oceanografía, meteorolosía, etc.) y cienci- de 

informllltica y ele computación. Por ejemplo en esta tesis para conocer las interrelaciones 

entre la topoarafía, la distribución de varios factores físico-químicos. los movimiento de 

asua. y el efecto de estos movimientos sobre las alsas. se debio hacer uso ele la información 

de muchos campos de investiaación especiales. incluyendo .enfoques y metodoloafas 

alialíti~ y sin~ticu. Es decir la ficoflorfstica es significativa sólo a los niveles mú altos de 

intearación. 

No es dificil constatar cómo los diferentes grupos naturales (talla) y funcionales 

(comunidades) de las alsas se distribuyen en diferentes ambientes y localidades ele una · 

región. con u,.. variación impresionante en las condiciones tanto macroambicntales como 

microambientales. 

Los procesos de aislamiento y espcciacidn de los distintos arupos de alaas son uno de 

los elementos m'5 importantes para poder entender su diversidad y esta ·intrincada 

distribución ccolósica y bioaeosrlllfica ya que estllln muy lisados al potencial acumulado ele la 

capacidad adaptativa ele las alaas en su conjunto (producto de su antiauo y complejo proceso 

evolutivo). Pero dicha distribución M e•plica fundamentalmente por la capacidad diferencial 

de Ju especies; que permite entender de alsuna forma las diferencias de distribución tanto de 

espacio como dC tiempo; a nivel de espacios slobalca y tiempos arandes o a nivel de es.,.cios 
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loicales y tiempos breves. La taxonomfa, ecolosfa, la bioseosraffa y evolución son puntos de 

vista complementarios en la descripción y explicación de estos fenómenos y proce- de los 

seres vivos todas ellas son disciplinas intearativas, y todas ella usan las mismas fuentes de 

datos y mc!todos de an'1isis. Sus resultados y conclusiones se expresan como •"'lisis 

alobales de ftoras y faunas o de sus componentes (comunidades, especies, poblaciones, 

individuos) en M!rminos de relaciones y afinidades senc!ticas " fenc!ticas, ransos seoar6ficos " 

adaptativos, etc. 

Los estudios florfsticos entonces, pueden tener distintas orientaciones: taxondmicos, 

ecológicos o biogeogl1lficos; y aun dentro de estos se pueden enfocar desde varios puntos de 

vista. No obstante la intención ultima, de la taxonomía, la ecoloafa y bioaeoaraffa, 

combinados o no, es encontrar algún orden o patrón, al aparente arreglo caótico de los seres 

vivos que habitan nuestro planeta. La determinación y la comprensión de estos patrones nos 

permite hacer predicciones o extrapolaciones. 

La ecologfa y la biogeograffa junto con la evolución se encargan de estudiar estos 

mecanismos; les compete participar tambic!n en la reconstrucción de patrones y de relaciones 

filogenc!ticu a travc!s del establecimiento de las continuidades y discontinuidades de 

distribución; trabajar junto con la paleontologfa la distribución en tiempos pasados para el 

esclarecimiento y relación entre potencialidades adaptativas, capacidad de dispenión, 

amplitud de distribución, continuidad y discontinuidad de presencia, antiaiiedad de lu 

poblaeiones, localización de los ambientes y las regiones, que permita coadyuvar a explicar 

los patrones de distribución de los grupos actuales. 

La ecologfa y la biogeoaraffa no sólo estudian junto con la taxonomía~ las continuidades 

y discontinuidades de las caracterfsticas moñofisiolóaicas o filoaenc!ticu; sino tambic!n 

estudian y explican 1- continuidades y discontinuidades de presencia-ausencia en eSla 

distribución diferencial de las especies de algas. 

Desde lueao tambic!n con la idea de sistematizar y cl-ificar estos d~ferentcs tipas de 

distribución en las diferentes reaiones y de los diferentes organismos, es Meesario 

diferenciar cuando se habla de distribución pneral o alobal de las alaas. de su dilllribución 
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en diferentes reaionea y la comparación entre ellas o de la distribución de un taxdn 

determinado. 

Lo anterior posibilita el establecimiento de patrones aenerales de diatribucidn de ... 

algas. la aectorización de esta distribución a trav4!a de provincias o reaiones bioaeognlficu. 

el reconocimiento del origen de la flora ficológica de un lugar determinado y las relaciones 

con otros lugares (relaciones de origen o de condiciones ambientales). el reconocimiento de 

centros de oriaen y capacidades de diatribucidn y centros de distribución. 

Tal como lo plantea Round ( 1981 ). no sdlo la descripción sino la explicación de lu 

causas de un patrón de distribución determinado son lo realmente importante en la bllsqueda 

de las posibilidades de predicción. 

Sólo ae pueden entender. explicar y reconstruir adecuadamente los patronea de 

distribución geognlfica. y ecológica de las algas a trav4!s del conocimiento de las cualidades 

de loa organismos. ea decir. es necesario estudiar aspectos de su biología adaptativa y 

reproductiva. 

Aspectos tales como reproducción. dispersión y ecofisiologfa adaptativas. posibilitan la 

explicación de la distribución diferencial de las diferente• especies en diferentes regiones; 

sdlo as( ea posible entender el mosaico floñstico de las diferentes regiones y los traslapes y 

ensambles de las diferentes especies. 

laveatarios, reaistros y patrones. 

Es muy importante tambi4!n la estrategia de obtención. recuperación y sistematizacidn 

de información. pues no ae puede hacer ninguna consideración dé con'!nuidad y 

discontinuidad. sin tener los registros. su referencia y su constancia histórica. 
' 

Los registros de las especies son información almacenada que nos permite reconstruir 

el pasado. El almac4!n bllsico ea la naturaleza misma. pues sus entidades. eventos y proce

- la mejor fuente de informacidn. Sin embargo. la alteración de 4!sta. e~ el proceso ele 

reconstruccidn de patronea o representaciones es tan imÍJortante como la fuente original de 

información. ya que desde nuestro punto de vista la descripción, la reconstruccidn y la 

• - -----1-
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expfü:aci6n de loa patronea, ae realiza con la información como parte de la obtcncidn de 

resultados, lo cual presupone procedimientos de trabajo con los cuales ae ~atablec:en 

relaciones de aproximación a la naturaleza bajo cierta concepción, y con esa información 

producto de ciertos procedimientos y bajo cierta concepción, se pretende dar una explicación 

de la naturaleza. 

Todo reaistro tiene una representación eventual que debe estar respaldada por una 

colecta, un reporte, etc., se plantea como la evidencia de la presencia de la eapec:ie· en cierto 

espacie>-tiempo. El reaistro ea un elemento informativo con un valor conc:reto que ae puede 

manejar y con el que se pueden realizar diferentes operaciones, es el dato. 

El patrón trasciende el canlcter eventual del resistro como una posibilidad, el valor del 

patrón estriba en que es una reconstrucción del producto de un razonamiento .. Mientras que 

el repstro es real, el patrón es un elemento virtual y tiene una cierta probabilidad de que 

ocurra, es una unidad de comparación entre entidades y sus eventos y procesoa. 

Masnitudea y dimensiones 

Como se infiere de lo anterior. los aspectos de la escala tienen obvias implicaciones y 

c:onsecuenciu en los trabajos florísticos. Las magnitudes y dimensiones del espacio, del 

tiempo y de las relaciones entre las úeas y periodos son elementos importantes en much

diacuaionca ec:olópcas (MacArthur y Wilson 1967; Segal y Jackson 1972; Horn y 

MacArthur 1972; Slatlán 1974; Levin 1976; Hastings 1977; Casten y Case 1979, Hanaki 

1983; Wiens et al 1986.) 

Existen srandea diferencias y desacuerdos entre los taxónomos. ccdloaoa. bioaeóarafos 

y paleontólogos en cuanto a la scleeción de la escala adecuada. l..oa estudios a corto plazo, y 

a ar- escala. son a menudo demasiado aenerales y superficiales describiendo solo eventos. 

""5 que proc:eaoa; mientras que los estudios a larso plazo y a pequcfta escala, son 

•ncralmcnte reduccionistu o demasiado particulares, sujetos a errores metodoldgicoa ele 

muetll'eO. 

• 



El tiempo. el espacio. y la relación espacio - tiempo son un continuum que puede ser 

dividido arbitrariamente en eventos con escalas de diferente orden de maanitud: 

1) Evento puntual. Escala de capacidad de respuesta y desarrollo individual. Eapaci~ 

tiempo ocus-to o en el cual se desarrolla un solo individuo de un cierto tipo. La elección de 

estas escal~ y dimensiones obviamente vari.,.. seallln las cualidades ontoa4!nicas de •

especies. Las observaciones eventuales de uno o varios individuos puede ser muy delallado. 

pero no permite hacer la reconstrucción de procesos mas aenerales. 

2) Evento local. Escala de capacidad de respuesta y desarrollo de conjuntos de 

individuos que coexisten e interactuan. Espacio - tiempo paniculares apropiados poblaciones 

de una o varias especies. con conectividad. interacción y resonancia biolóaica. 

3) Evento reaional. Escala de capacidad de respuesta y desarrollo de las comunidades y 

ecosistemas. Espacio - tiempo lo suficientemente arande para incluir muchas ~- y 

periodos locales o poblaciones con mutua conectividad y resonancia. 

4) Evente> alobal. Escala de capacidad de respuesta y desarrollo de la biosfera. Espacio 

- tiempo lo suficientemente grande para incluir o contener a varias regiones y «!pocas con 

conectividad. interacción y resonancia. 

Desde el punto de vista pr*:tico. las maanitudes y dimensiones de dichos eventos son 

realmente importantes en los estudios floristicos tanto de tiempo como de espacio; es decir 

para sepir la continuidad de los reaistros en tiempo y espacio se tiene que tener claro cuales 

soñ •- unidades de estas. Esquema 1. 

En espacio. puede tratarse como ya vimos de un punto. una localidad, una zona. una 

répcSn. etc.; ea decir puede ser un criterio local o un criterio alobal. Sin. embargo. 

frecuentemente. no basta con relacionar localmente los factores físicos ambientales para 

describir. entender y explicar los patronea de distribución; es importante resaltar. que hay 

cienos eventos hisldricoa que modifican sustancialmente •- condiciones ffsic

~ioambienlales;· estoa macroeventos tienen la capacidad de modificar en aran amplitud la 

manifeaC.Cidn de la ftora a nivel alobal. Alauno de estos eventos histdricos (deriva 

continental, alaciaciones. etc.; Maraalef 1977) o actuales (el fenómeno del nifto. ciclones. 
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terremotos. etc.; Paine 1979. 1986). a veces complican pero muy frecuentemente dan 

elementos importantes para las interpretaciones de la presenc~a o ausencia de la continuidad 

o discontinuidad de la ficoftora y permiten explicar alsunas discontinuidades ftorfsticas 

actuales. e incluso entender. las afinidades ftorfsticas de resiones muy distantes. 

En cuanto al tiempo. se tiene que estar claro de cuales son las unidades. masnitudea y 

s>ar'metros con los cuales se van a comparar los resistroa y describir y explicar los patronea 

de distribucidn temporal. No es lo mismo hablar de una unidad de tiempo humano. una 

unidad de tiempo histdrico. unidad de tiempo biolósico •. unidad de tiempo seoldaico o 

unidad de tiempo astronómico; es decir se puede hablar de anos. de cientos de aftas. de miles 

de anos. de cientos de miles de anos y de millones de aftos. 

Las unidades de tiempo bioldsico pueden ser cíclicas o acíclicas; una unidad cíclica 

puede ser del día a la noche. estacional o anual; las no cíclicas incluirían períodos continuos 

de anos, meses, días e incluso horas en el caso de alsunas fases del ciclo de vida de alsas en 

ambientes muy variables. 

Todo trabajo florístico ecold&ico o biogeogrMico que implique la descripción . y 

comparacidn de individuos. poblaciones, especies. comunidades y floras debe llevar una 

escala de dimensión de los gradientes ambientales y de su iml>acto. y de las diferencias tanto 

cualitativas como cuantitativas de estos. Por lo tanto podemos hablar de mesafactorea. 

macrofactorea. mesofactores. microfactores y nanofactores. Es con base. en esta clasificacidn 

de m .. nitud de loa factores y su impacto, que en este trabajo se hace la caracterización y 

an.flisis de las especies. comunidades y flora del PTM. 

Una aproxlmacl6a inte ..... 

Para resumir lo anterior y entender mejor la problem•tica. el estado de desarrollo y las 

perspectivas de loa trabajos florísticos con orientación ecolósica y/o bioseoanfica en seneral 

y en panicular de la residn. es importante mencionar alsunos de los problemas actuales que 

dichos estudios deben enfrentar y resolver: 

a). Falta o escasez de resisuoa. 
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b). Falla de consistenc:ia en loa mecanismos de aeneracidn. recuperación y anGiaia de 

iníormacidn. 

c). Falla de conocimiento sobre la bioloafa de la reproducción. dispersión y 

colonización en loa diíerentes laxa en loa direrente• ambientes alsalea. 

d). Problemas metodoldaicoa y algunos problemas p"'cticoa derivados de las 

caracterfaticaa de loa laxa y ambientes alaalea. 

e). Problemas de concepción y adecuación a las alaas como objeto de estudio para el 

trabajo bioaeoP'fico. 

Dichos trabajos deben describir. explicar e interpretar la distribución de los diferentes 

arupos de alaas. de las diíerentes ambientes y reaiones de Mt!!llico. y adaptar o desarrollar 

estrategias. mc!todos y k!cnicas adecuadas de: 

a). Muestreo. colecla y toma de datos. 

b). Elaboración. bllsqueda de reaistroa y recuperación de información. 

e). Conelación de registros para proponer y describir patrones. 

d). Mt!!todos de anGisis para la interprelación de loa datos y confronlación de patronea. 

e). Explicación y justificación de los patrones con base en datos o relaciones 

taxonómicas. ecolópcaa o seos ... ficaa. y sus tiempos -~ .. de distribución. 

f). Explicación de la distribución a partir del entendimiento de la biolopa de las 

especies. fundamentalmente de la biolosfa de la reproducción y de la dispersión. lisadoa con 

los aspee~ adaptativos y evolutivos. 

Con esla aproximación intearaJ al estudio de las alsas se pueden ayudar a resolver 

problemas conceptuales. metodolóaicoa y ele orden muy practico y utililario de los tres 

aspectoa ...._ importantes en ficoflorfstica. siempre muy relacionados y frecaientemente 

confundidos. 

1.- Los aspectos ele la determinación. caracterización y delimilacidn ele resiones 

fic:oaeoañficu a nivel alobal y local ..... reaiones ficoaeoar•ficas son ~con floraa 

relalivamente homopneu delimitadas de otras ~as pór una manifestación diferencial de la 

flora. es decir. por discontinuidades Ílorfsticas. Frecuentemente escas discontinuidades 
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ftorlsticas pueden coincidir con discontinuidades aeoar"icas. &oposr•ficas. climatolósicu. 

oc:eanosr•ficas. etc .. 

2.- Los upectoa de la distribución seog~fica. de los ambiente• y comunidades alaales. 

La distribución de ambiente• y microambientes si bien se ve afectada por los combinación de 

los mesafactores que definen las· arandes resiones o ~-. dependen en mayor medida de la 

combinación de los valores de los factores mesolósicos a una escala mucho menor de 

tiempo-espacio 

3.- Los aspectos de distribución y limites aeos~ficos de diferentes taxa. Los datos 

florlsticos que determinan las discontinuidades pueden revelar un cierto n'1mero de especies 

confinadas o particulares de cada región y/o ambiente. Sin embargo al estudiar con detalle 

estos límites se observa que existen especies individuales con rangos que toleran las 

condiciones de varias ~as y/o ambientes que dan la correcta impresión de un continuo en 

que los traslape• de ranaos y sradientes no permiten una delimitación tajante. 

ObjedYOS 

La intensión de este trabajo es hacer una integración floristica de las macroalgu del 
. . 

litoral del Pacífico Tropical Mexicano (PTM). particularmente de la región enmarcada por la 

sierra madre del sur con los siguientes objetivos fundamentales: 

a. Presentar un inventario de obras y autores que permitan hacer una valoración del 

estado de conocimiento que a la fecha se tiene de las especies. comunidades y ambienles 

alaales de la reaidn; y de las localidades. zonas y estados estudiados. 

b. Presentar el inventario general de los reportes de Macroalgas del Litoral del Pacífico 

Tropical Mexicano (Pl"M). 

c. Hacer una c:ancterizacidn fisios~ca aeneral. y una sectorizacidn aeoecoldsica de 

la repón. 

d. De9cribir y analizar las comunidades alaales. establecer alaunas correlaciones con 

loa factores ambientales y su efecto en la di8'mica de dichas comunidades. 
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e. Dar a conocer una eslrllte.ia teórico - melodoJó•ica para la realizacidn de ealudios 

ficoflorfslicos que correlaciona 101 conocimienlos de tipo 1axondmico. ecolCS.ico y 

bio.eo•nlfico. a partir de una concepción di"'mica de la flora. (Gondlez-Gondlez. 1983. 

1987. 1991. 1992.). 

Se incluye en la segunda parte de esla tesis a manera de ap!ndice una versión adaplada 

y resumida del trabajo •Flora Ficoló•ica de -Mc!xico: Concepciones y estratesiaa para la 

inlc.ración de una flora ficolóaica nacional.• (Gonúlez-Gondlez. 1992). la cual se 

recomienda leer antes del reslo _del cuerpo de esla tesis. debido a que por ser la base y 

fundamenlo lcdrico de esla integración. se hace conslante referencia a los conceplos. 

~todos y concepciones que se vienen en c!I. 

ANTECEDENTES 

Se•dn los reportes de la bibliograffa los eslUdios de algas marinas de las costas del 

PTM y de Mc!xico en general dalan, desde mediados del siglo pasado Dawson (1946b. 

1949a; Orte•a 1972, Gonúlez-Gonález 1987a). b'5icamenle con la participación de 

·investigadores y coleclores extranjeros. Eslos antecedentes se inician a partir de 1846. afto 

en que F. M. Liebmann visitó y colecló en costas mexicanas del Pacífico y Adllintico. 

malcrial que sirvió de base para el trabajo del renombrado ficólogo sueco J. Agardh en 1847 

sobre al•aa de Mc!xico. 

Desde entonces hasla la fecha se tiene un registto de 29 invesli•adores que han 

trabajado parcial o lolalmenle la región; de eslos 18 son nacionales y 11 exlrllnjeros. Para los 

primeros podemos referirnos a 2S obras publicadas. de las cuales 13 - tesis a nivel 

licencia1ura o pos•rado. mientra que para los seaundos el lotal de obras publicad~ asciende 

a 47 deslaeando por su numero e importancia las contribuciones de E. Y. Dawson (Silva. 

1967). En tolal se han generado aproximadamente 72 trabajos, en o de las casias del PTM. 

que difieren en el nivel de ..,.-oximacidn e intención dependiendo del inlcn!s del autor. De 

ellos 48 son bllisicamente de levanlamienlos ftorfsticos. generalmente locales y prospectivos. 

9 laxondmicoa y 15 mono•nlficos. en donde reportan o dan información de re•i•troa de 

14 
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especies para uno o ...U de los 7 estados de este litoral. esto es Nayaril. Jalisco. Colima. 

Michoacan. "Guerrero. Oaxaca. y Chiapas. 

En pneral la informacidn bioldsica de las especies y comunidades respecto de dónde. 

cullndo y cdmo estlln. es escasa y sin continuidad; en cuanto a la abundancia. los autores en 

el mejor de los casos realizan una simple eslimacidn subjetiva. lo cual es insuficicnle piara 

sacar estadísticas y correlacionar dalos de otro tipo. porque con é!stos sdlo se puede hacer 

una dislribucidn seneral en el tiempo y en el espacio sin ninslin OlrO tipo de conelacidn 

importante. Sin embarso en varias de estas obras pub!icadas los listados Oorlsticos tienen 

observaciones ecológicas o alsunas consideraciones respecto de las condiciones 

medioambientales en que se encuentran las algas (Dawson. 1949a. 1954a. 1959; Chllvez. 

1972; Hollenberg. 1969; Huerta. 1978; Huerta y Garza. 1975; Huerta y Tirado. 1970; Silva. 

1979; Pedroche y Gonzlllez-Gonzlllez, 1981a; Dreckmann el ai. 1990; Sentles el al. 1990; ). 

Pero el enfoque ecológico no ha sido predominanle en los trabajos de algas de esta residn. 

Durante los dltimos 10 aftos los integrantes del proyecto •Macroalgas del Pacifico 

Tropical Mexicano• han reconido esle litoral con el objeto de hacer una caracterización 

Ooñstica-ccoldsica de las comunidades algales ahl presentes (Pedroche 1978. 198la; 

Martinell. 1983. 1986; Candelaria. 1985; Seniles. 1985; Flores. 1986; León. 1986; 

Rodrlsuez. 1989; Trevifto. 1986). Estos resultados se han obtenido. tanto en lo referente a la 

composicidn Ooñstica. en los diferentes ambientes. cuanto a la tipificación y explicación 

preliminares de las diferencias en la distribución de las especies. 

Alsunos de los avances y resultados de este trabajo continuado se han presentado en 

diferentes trabajos en congresos nacionales e internacionales. (Fragoso, 1990; Gonzlllez

GORZQez. 1980b. 1985a. 1987a. 1990; Gonzlllez-GonzQez y Pedroche 1980. 1981·. 1982; 

GORZQez-Gonzlllez et al. 1978. 1984a. b. 1987d. 1990a. b; Candelaria y Gonzlllez

Gondlez 1984. 1987. 1990; Flores y Gonzlllez-Gonzlllez 1979. 198lb. 1984. 1987; Chozas 

y Gonúlez-Gondlez. 1987; Leon T. y Gonzlllez-GonzQez. 1984. 1985; Leon. Serviere y 

Gondlez-GonZlllez. 1990 a y b; Quiroz. Gonzlllez-Gonzlllez y Candelaria. 1990; León A. y 

Gondlez-Gonzlllez. 1990) 
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METODOLOGIA. 

1) Expeclidones y colectas. 

A partir de 1977 dentro del proyecto •Macroalau del Pacifico Tropical Mellicano• del 

Laboratorio de Ficoloa(a de la Facultad de Ciencias de la UNAM. se han visitado un nudero 

variable de veces y colectado prospectiva o intensivamente 84 localidades del PTM. De lu 

cuales se tiene su ubicación eKacta y caracterización fisiopfica y ficoflorlstica aeneral. 

Esquema 2; Tablas 1 y 2. 

2). ~rlzmcldn •-ral de la resida del PTM. 

Se hizo una caracterización fisiogñfica ambiental de los litorales del Pacifico Tropical 

Melllicano. basada en la información elllistente en la literatura (cartas. mapas, tablas, etc.), 

c:omplementada c:on descripciones producto de las observaciones realizadas en el campo a lo 

Jarao de mdltiples visitas a lu distintas localidades y aireas estudiadas mencionadu en el 

punto anterior 

3). Jayeatario se-ral ele realstros y nombres de especies del PTM. 

Se elalbord el · inventario flol'fstico sisuiendo dos procedimientos búicoa 

complementarioa: 

a). Se hizo un aMlisis bibliosl1lfico y documental para Ja recuperación de infonnacidn 

y Ja recapilacidn de esi>ecies reportadas para la reaión, para lo cual. se desarrolló ~n eKtenso 

sistema informatizado que permite optimizar la recuperación, almacenamiento, evaluación y 

manejo de datos inconexos e información desarticulada. aenerada en muchos momentos por 

distintaa penonas con diferentes intereses. De hecho este trabajo es una muestra ele los 

resultadoe que 1e han. obtenido denaro del proyécto de •rntearación Ficoflorfstica ele lu 

Macroelau de lu Costas de Mc!Jlico• (QonzMez-Gonúlez 1992). 
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b). Se reunieron, cotejaron y actualizaron laa li1ta1 de e1pecie1 y datos de campo 

producto de IOI e1tudio1 ftorfsticos prospectivos, intensivos, extensivos y eJ!.haustivos de laa 

diferentes localidades, ambientes y antpos taxonómicos realizadOI dentro del proyecto 

Macroalaas del Pacífico Tropical Mexicano ya mencionado anteriormente. 

4). Estratesla melodoldalal pneral. 

Se utilizo un innovador planteamiento metodolóaico integral que he llamado •estrateaia 

metodolóaica para el anQisis e intearación ficoftorfstica• que' se diseM y desarrolló dentn> 

del •Proarsma Flora Ficoldgica de M~xico•. Dicha estrateaia, que considero uno de los 

aportes mas importantes de mi trabajo a lo largo de estos aftos, implica eres orientaciones y 

procedimientos de trabajo simulUineos y complementarios y propone diverlOI criterios, 

procedimientos y niveles de an.Qisis e integración, distintas unidades de trabajo y niveles de 

muestreo. Ver •partado de Estrateaia tedrico-metodoldab y Fis. 8 del Ap6Nlk:e. 

5). Mftodos de muesn- y tom. de datos. 

Basado en la estrategia general anterior se desarrollo una metodoloata de aproximacidn 

y muestreo para el trabajo ftorístico de cada localidad. Esta metodolasfa contempla 

diferentes niveles para el an.Qisis e integrscidn ficoftorfstica entre si misma )' con otns 

localidades de la reaión. Tiene la finalidad de sistematizar la informacidn obtenida. en el 

trabajo de toma de datos en el campo y de la c:olecta de muestras para su ulterior revisidn y 

utilización. EsUi basada en la posibilidad del reconocimiento y construc:cidn de unidades de 

muestreo y de contacto con la ·realidad ubicadas espacie>-temporalmente. que pueden ser 

equivalentes o complementarias para el tl'AINtjo ficoftorfstico. es decir unidades que en si 

mismas constituyen un evento de diversidad dimensionalmente ubicado. A la unidad de 

muestreo realizada en cieno nivel de l!prOximación se le denomina unidad Uamica y 

repreaenta un momento y una maanitud de colecta. Fis. 11 del Apfadlce. 

Niveles de ardlisis e intearación fic:oftoñstica realizados Para cada lacalidMI de la 

reajdn. 
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1 Nl•el de muestreo. Colecta aeneral y caracterización preliminar de la localidad 

a. Caracterizacidn fisioal1lfica de la localidl!d y determinación de la influencia de los 

macro factore•. 

b. Colecta aeneraJ. masiva e indiscriminada a lo larao y ancho de la localidad. pera 

hacer un reconocimiento ficoflórfstico preliminar. Si la localidad es muy arancle o compleja. 

es posible dividirla en sectore• menores. Las unidades Uamicas producto de la colecta de los_ 

diferentes sectores tiene un cal1lcter equivalente y su suma representa la unidad tiamotdpica 

aeneral. 

c. Determinación y sectorizacidn de la localidad en ambientes aenerales como rcsult.do 

directo del reconocimiento de la expresión diferencial de la flora en relacidn con la -

influencia de los macrofactores. 

d. Elaboración de patrones y modelos descriptivos y explicativos de la distribución 

aeoanfica aeneral de especies. comunidades y ambientes algales (tópicos). 

O Nl•el de muestreo. Colecta por ambiente general o complejo y caracterización de 

comunidades continuas o series de gnipos funcionales. 

a. Caracterización general de cada uno de los ambientes aenerales presentes en la 

localidad en función de sus características aeoecoldgic- y de las series de arupos 

funcionales presentes. 

b. Colecta aeneral de 1- series de srupoa funcionales presentes en cada ambiente 

aeneral. 

c. Determinación de los mcsofactores y sectorización de los ambientes aeneralcs en los 

ambientes "particulares que los constituyen. 

m Nl•el de muestreo. Colecta por ambiente particular y caracterización de 1-

c:omunidades discretas o arupos funcionales presente• en cada ambiente particular. 

- a. Determinación y caracterización de cada uno de los ambientes particulares que 

cc.9tihlye~ ~ ambiente aeneral y/o complejo. . 

b. Colecta (puticular) de las comunidades discretas o grupos funcionales presente• en 

cada ambiente particular. 
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c. Determinación de loa microfactorea y sectorización ele loa ambientes particulares en 

loa microambientea que loa constituyen. 

d. Elaboración de patrones y modelos florlstico-ecolóaicoa descriptivos. e•plicativoa. y 

predictivos de la región (típicos). 

IV Nivel de muestreo. Colecta por microambiente y caracterización ele las unidlldea 

funcionales (conjunción o asociación de especies) para cada microambiente. 

a. Determinación y caracterización ele cada uno de los microambientea que constituyen 

cada ambiente particular. 

b. Colecta (puntual) de las unidades funcionales (conjunción o asociación ele especies) 

presentes en cada microambiente. 

c. Determinación de la variación de los grMlientes ele loa microfactores y su efecto 

diferencial para cMla uno de loa elementos (especies) de la conjunción o asociación. 

V Nivel de muestreo. Colecta por especie y caracterización ele loa elementos que 

intep-an las diferentes unidMtes. grupos y series funcionales ele la localidMI o regid'! 

a. Determinación y caracterización de cada uno. de los elementos que constitüyen cada 

unidad funcional. 

b. Colecta (especifica y discriminada) de las especies y sus diferentes fo""1as ele 

e•presión en unidades funcionales (conjunción o asociación de especies) presentes en cada 

microambiente. 

c. Determinación puntual de la variación ele loa p-adientes ambientales (nanof'actc>Rs). 

su efecto diferencial para Cada uno de loa elementos (especies) de una conjunción o 

asociación y su correlación con las diferente• formas de e•presidn fenotípica. 

d. Elaboración de patrones y modelos descriptivos y e•plicativoa ele distribución 

seoañfica. ecológica. del tono y formas de expresión diferencial. ta•on6micoa. etc. de las 

especies y sus implicaciones en la didmica de la flora de una región (tónicos). 
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Corno no hay eatandarea fijos y dadas la caracteriaticaa de lu alsas y de loa litorales 

rocosos del PTM. ademq del uso de varios llM!todoa seneralea para la toma de datos 

(Gondlez-Gondlez y Novelo. 1986) y el an'1isia de las comunidades alsales en el campo. 

como el llM!todo de estacado para determinación de nivele• y perfiles (Ernery. 1961). loa 

transectoa .de linea . de band~como series continuas o a intervalos seleccionados (Colman. 

1933; Holme. 1984> y loa cuadrantes pua el trabldo con '1eas de distintas dimensiones (den 

Hartos. 1959; Croley y Dawes. 1969. 1986; Russell. 1972; Niell, 1974); se diseftaron o 

adaptaron metodolosfas particulares pua cada ambienk _; ~staa permiten hacer estudios 

comparativos que posibiliran analizar las variaciones en la manifestación de la ficoflora en 

diferentes tiempos y espacios (Flores, M.C. 1986; León, T.H. 1986; Candelaria. S.C. 

1987). 

A continuación se describen dos de los mú imponantes llM!todos que diseftc! y que se 

han utilizado en los litorales rocosos del PTM. según la pendiente del terreno. 

a) M6todo de los tri'nsulos invertidos. 

En las cÓmunidadea presentes en ambientes con paredes mú o menos verticales como 

puntas rocosas. riscos y acantilados. se utilizó el m6todo de triangulación invertida; este 

llM!todo ea recomendable cuando existe una pendiente mayor al 50 'J5. Los triúgulos se 

fonnan de la aisuiente manera: utilizado como referencia por un lado. lu partes mú altas a 

dóside llep la salpicadura en la pleamar en las zonas mesomareales superiores o 

supramarealea. y por otro los niveles mínimos a que Ilesa el asua· en los periodos en 

. bajamar. en la zona mesomareal baja. en el límite de la inframareal. Se demarcan las ·'1eas y 

distanciu comprendidas entre ellas. es decir. la distancia entre el lfmite superior e inferior 

de la marea se toma como referencia pua establecer la medida de la base de loa tri'naulos 

invertidos dónde los puntos 1. 2 y 3 ea*'n formando un tri'nsulo. y loa puntos a! b 

y c. forman el tri'nsulo invertido. La base l y 2 forman el lfmite superior de la mesomareal 

y la bue A y B el límite inferior de la mesomaieal inferior. Las intersecciones a y· b. se 

sitllan y representan a la mesolitorial media. y el cuadrado l. 2. B. ·A. representa el ~ 

talal de la zona de muestreo. Los tri'nsulos relativizan la distancia entre 1 .. franj- supra e 
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inframareal e hiperponderan la franja mesomareal. Debe realizane ••lln mean lu 

dimensione• y la accesibilidad del terreno, un mapeo minucioso y exha~slivo de los puntm 

de colecta en lu intersecciones y/o en loa •nsulos y/o en las superficies de los diferentes 

tri•n•ulos formados, que traducidos en 6rea, permite hacer c:Gculoa de frecuencia, cobertura 

etc., describiendo microambientea asociaciones alsalea y sus relaciones con las variaciones 

de los factores ffaicos (exposicidn, humectación, accidentes topo • .-.ficoa, etc.). Tabla No. 3. 

b) Mc!todo del •ª'º· 
En ambientes mú o menos horizontales, como bahfas someras o plaaaformu rocosas 

extendidas, cuya pendienle tiende a O y en dónde la frartja mesolitoral se extiende de manera 

imporlanle; el an..misis de las comunidades se realizo ulilizando una t&!cniea que hemos 

deSarTOllado y denominado •mc!todo del ga10•; esta forma de trabajo combina los mc!lodos de 

cuadrantes y transeclos con Jos punlos de colecta y sus relaciones verticales. El ••a•o• ea 

diseftado con transectoa paralelos y perpendiculares a la línea costera con los miamos 

criteri~ de proporcidn que el mé!todo anlerior. con el objeto de apreciar los sradient.ea 

verticales, horizontales y perpendiculares a la línea de costa, se toman como referencia loa 

puntos producto de las intersecciones de dichos ·transectos. El an..misis de las comunidades 

por ..-C.. permite describir, mapear, cuantificar y establecer comparaciones de frecuencia, 

dominancia, cobertura, etc.. Mienlras que el an..misis a travc!s de los transeclos dan 

informacidn detallada sobre los cambios de la flora y su relacidn con lc>S sraclientes 

ambienlalea. La observacidn puntual que se realiza en las intersecciones de loa cuadrantes. 

facilita el an..misia eventual de las condiciones microambientales en las que se dan las especies 

y uoc:iacionea alsalea. Esquema No. 4. 
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AREA DE ESTUDIO 

No sc puede caracterizar ni delimitar una región con un criterio tópico, si no lleva 

expllcita la descripción y el anlllisis de sus componentes ambientales de m6s impacto 

ficoflOl'fstico. es decir •. de los factores mesológicos de gran dimensión, que alln a gran 

escala. o precisamente por eso. tienen significado especial para entender de manera aeneral 

la prescncia. el ordenamiento y la distribución de las especies en toda la región o sectores de 

ella. 

Asf pues. en toda integración tópica es necesario hacer anlllisis y correlaciones 

factoriales y/o multifactoriales. ya que son una fuente importante de información. 

Todo factor o combinación de factores eshi influido y moldeado por factores de un 

nivel dimensionalmente mayor. e influye y moldea en muchos otros factores o 

combinaciones de estos. dimcnsionalmente menores (Druchl, 1981). 

Por esto mismo a nivel global cada factor individual aislado se puede usar como un 

indicador de la variación de si mismo en diferentes puntos de la región o como ~tro 

especifico pana comparar esta reaión con otras (anlllisis y correlación factorial o elemental). 

La caracterización de las combinaciones e interrelación de dichos factores · (anlllisis y 

correlación compleja o multifactorial) es la expresión integral de la cualidad de fluctuación 

de lu regiones y puede Ser utilizada como par'metro general pana comparar cualitativa y 

cuantitativamente la fluctuación de esta región con otras. 
. . 

De la correlación y generalización de los resultados obtenidos del anlllisis sectorial de 

la reaidn con criterios no naturales (geopolíticos) o naturales (geoecoldgicos). se va 

mejorando la definición de la imaaen particular de los· cambios y movimientos de la flora 

manifiesta de la reai6n y por lo tanto del inventario de especies y del patrdn general de la 

flora potencial de la misma. 
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lnftuenc: .. ele los mepfeetons en la manlfesa.cldn ele la fk:oftora en el .-elllco 

'-Pkal llleXlcano. 

Un criterio importante en la aproximación tdpica. ea que la ficoftora 1e analiza siempre 

conelacioNindola con dichos factores o combinación de factores de diferente dimensión e 

impacto en au e11preaidn alobal (reaional) o puntual (micro9mbiente). en nuestro caso por 

ejemplo la flora del PTM ea relativamente pobre en cuanto a riqueza, abundancia y 

e11uberancia. companda con lu reaiones conti•uu del Pacifico y del Golfo de California. 

Lo anterior esta relacionado con la influencia de loa diferentes aspectos y caracterfsticu de 

la región del PTM. los megafactores mú importantes que hay que ponderar y analizar son: 

Clima; Linea de costa. Toposraffa y Litolo•fa; Comentes marinas. etc. que describiremos a 

continuación y que relacionaremos con la e11presión diferencial local y regional de la flora. 

Clima 

Esta reaión se encuentra completamente dentro de la zona '1'0Pical, predominando el 

clima Aw. que es c:Qido subhlimedo con lluvias en verano. con una temperatura media anual 

de mú de 22ºC y una precipitación anual de 800 a 1600 mm. Loa vientos alisios del NE son 

loa dominantes en la repón durante los meses fríos, alln cuando cerca de la costa la 

dirección de loa vientos predominantes es del NW. tendiendo a ser paralelós a la línea de la 

costa. Los ciclones tropicales se pre1entan con. un ~medio de 5 anualmente durante loa 

meses del verano y otOfto, ocurriendo chubucoa tormentosos frecuentemente durante la 

temporada de lluvias de dichas estaciones. Durante la temporada de invie_mo. las costas del 

PTM es"" mú o menos sujetas a vientos del Norte;. que son vientos anticiclónicos fríos y 

secos. En el Golfo de Tehuantepec. son conocidos como •Tehuantepecanoa•. (Secretaria de 

Marina. 1974). 

La temperatura media varfa muy poco durante el ano a lo larao de la costa del PTM. 

Los dos factores principales son la uniformidad en la temperatura de :1u aauas cosieras y la 

posición ll'Opical de esta 6rea. En- Mazatlú, Sin .• el mea nNls caliente ea .. oato, con una 

temperatura media de 27. 7oC. y el mú frío ea febrero. con una temperatura media de 
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19.4oC. En la reaidn central y •ur ele la costa. la temperatura m•lllima diaria ea normalmente 

32.2oC. En Salina Cruz. Oalll .• el mes m•s caliente e•. mayo. con una temperatura media ele 

28.3oC y el m'9 frío es enero. cuando la temperatura media es ele 24.4oC. 

La temporada ele lluvias y la ele sequías se encuentran bien definidas a lo larao de la 

costa del PTM. La temporada de lluvias se ellltiencle ele mayo a noviembre y el resto del afto 

constituye la ele sequfas. Las lluvias son abundantes. la mayoría ocurren en forma ele 

.. uaceros; la precipitación anual es ele unos 1. 750 mm. Las mayores cantidades mensuales 

son reaistradas en junio y en septiembre y son debidas al aumento ele actividades ele las 

penurbacioncs tropicales. asl como a la posicidn m•s al N del Cinturdn ele bajas presiones a 

fines de otofto que en el resto del afto. 

Las brisas marinas y terrestres son características ele la costa W ele Mc!:Uco. La brisa 

marina durante el dla sopla del cuadrante SW y durante las noches la brisa terrestre sopla 

con menos replaridad en dirección y fuerza. 

Linea costera. Toposralla y Lltolosfa. 

La linea costera del Pacífico Tropical Melllicano es recorrida par .. elamente por una faja 

montaftosa pñcticamente continua (SierTa Madre Occidental y Sierra Madre del Sur y Sierra 

Madre de Chiapas) que da lusar a una escasa o nula planicie costera. 

Paralelamente a la linea costera. y muy prólllima a c!sta. corre una aran fosa submarina. 

denominada •Trinchera Mesoamericana•. cuyo lado mu prd:Umo a la costa es pt'Kticamente 

vertical. lo que contribuye a estrechar m'9 la plataforma. Al tipo de litoral presente en esta 

reaidn se le conoce con el nombre de •costas ele coalición•. que son aquc!llas que se 

encuentran sobre el frente ele subduccidn ele los continentes. donde se enfrentan dos placas 

tectdnicas. Esl6n caracterizadas por presentar montanas jóvenes. ser zonas activas ele 

vulcanismo y sismos. con plataformas contincntale• estrechas asociadas a fallas o trinche,... 

oce6nicas (Sheparcl. 1973). 

La litolosfa superficial ele esta 6rea revela anoramientos importante•. tanto de rocas 

metamórficas del Prec•mbrico y del Paleozoico (pizarras. snei• y esquistos). aunque 



ocasionalmente se presentan rocaa voldnic:aa del Cenozoico (principalmente basaltos) y 

rocas intrusivu del Mesozo!co (principalmente aranitos) (Garcfa y Falcdn. 1980). 

Se presenta un litoral de relieve alto e intermedio. en donde se intercalan costas de 

acantilados. puntas rocosas y cantos rodados con costas de depositacidn (playas arenosas. 

estuarios y laaunas costeras). Como se mencionó anteriormente la planicie costera es por lo 

aeneral estrecha alcanzando su mayor amplitud en el Golfo de Tehuantepec. En el pueno de 

Salina Cruz. Oa•.. se presentan los llltimos afloramientos rocosos de la reaidn. y a partir de 

ahf hacia el sur tan sdlo se presenta una vasta y prolongada playa arenosa. 

El tipo de sustrato que se presenta es muy variable. desde roca sdlida de los acantilados 

y puntas rocosas. arava y· cantos rodados. hasta las arenas de arano medio y fino que se 

presentan en las e•tensiones de playas y en bellas baldas y numerosas caletas. En muy pocas 

ocasiones se encuentran sustratos coralinos. debido a que en &!sta zona río eusten 

afloramientos arrecifales de importancia como sucede en las costas meucanas del Golfo de 

Mt!Jlico y del Caribe. Excepto las Islas Revillagigedo y la Isla Guadalupe que son oce6nicas 

de origen voldiüco. el resto de las numerosas islas e isletas que se presentan a lo larao de la 

costa del Pacifico son de origen continental. no arrecifal coino en el Ad6ntico. 

Ficoflorlsticamente el sustrato y la topografía son elementos muy importantes. ya que 

muy frecuentemente son un factor determinante en la forma de vida de las especies. tipos de 

asociaciones y arupos funcionales. y de la manifestación de la flora en aeneral (den Hanoa. 

1959. 1972; Littler y Littler. 1984). parece ser que en general hay una relación directa. entre 

mayor sea la heterogeneidad e irreaularidad topogr6fica del litoral, la diversidad algal es 

mayor (Seapy y Littler. 1978). En el Pacífico Tropical Meucano se presentan dos aspectos 

que afectan la riqueza. abundancia y exuberancia de la flora de sus costas: 

Primero. aunque como ya vimos. a pesar de que a lo largo de toda la costa se presentan 

sustratos roc:OIOa muy estables. estos en su mayorfa son rocas metamórficas tipo esquistos y 

sneis que parecen estar relacionadas con el empobrecimiento de la flora. 
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Sesundo. en las abundante• bahías y playas de la costa los sustratos (arena. srava. 

cantos. etc:) llOll demasiado inestables para permitir el establecimiento ele ..... perennes. 

Otro hec:ho que asudiza el problema es que hay muy pocas ~as con .. uu tranquilu y 

escasos ·anecifes coralinos que permitan el crecimiento ele alaas no adaptadu a lu fUertea 

corrienlea o rompientes marinas .• por falta de mecanismos de fijación adecuados. 

Ma.....y~e. 

· Las mareas a lo larso de toda la costa son ele tipo mixto - semidiurno (Instituto ele 

Geofísica, 1985). Un elemento característico ele el PTM e~ que los ransos ele marea 90ll en 

scneral cortos, entre O.s· .m y l .S m. El rango medio ele las mareas en las costas abiertas 

entre San Bias. Nay .• y Acapulco. Gro .• son de SO cm. incremen~ndosc nlpidamcttte hacia 

el interior del Golfo de California. que en el distrito de Los Cabos alcanzan los 90 cm •. Por 

debajo ele Acapulco. el ranso medio de la marea tambic!n se incrementa. pero de manera 

·sradual. hasta alcanzar 1.8 m en el Golfo de Tehuantepec. Estos ransos concraatan 

fuertemente con los que se presentan en el Golfo de California donde las mareai vivu 

alcanan de 8-9 m de amplitud. 

Con excepción de loa lugares protegidos, existe un oleaje con rompiente bastante 

fuerte. que afecta directamente las características de la costa incrementando su erosidn y 

dificullando la fi~ación y el establecimiento de muchas especies de alsas. Las caracterfsticu 

anteriores evidentemente repercuten en la amplitud y diferenciación ele las zonas o franjas 

hmizantales por lo que a menudo son dificilmente perceptibles. Sin embarao. debido al 

fuerte oleaje. los cinturones horizontales se alargan hacia arriba en rocas y acantilados; o se . . 
fcwm- parchea o mosaicos de comunidades por el efecto diferencial de la combinacidn de 

la nureas y el oleltje. segdn su posición y exposición respecto de la rompiente. 

· Temperatura. 

Ea el cuo de la temperatura. ea factor determinante para los limites ele diatribucidn 

~. por lo cual permite el establecimiento y diferenciación ele •rancies -.a o 
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reaiones caracterizadas de manera muy pneral. (Setchell. 1915. 1917. 1920; Gessner. 1970; 

Lawaon. 1978; Michanek, 1979), Utilizando este criterio podemos hablar de reaiones. ftoru 

y alaas tropicales. templadas. neotropicalea. frías. *ticu y an"rticas. Existe una estrecha 

correlacidn entre la distribución de las alaas, la temperatura superficial del aaua con la 

latitud y la eatacidn (Hu1chins. 1947; Pielou. 1977. 1978). por lo que lambi'n se puede 

correlacionar con aspectos macroclim6ticos y oceanoar6ficoa. La tolerancia de las alaas a las 

temperaturas altas de los lrdpicoa ea una respuesta ecofisioldaica ( Darley. 1986). En el 

~ las temperaturas superficiales del asua son allaa. alcanzando en asoato hula los ]()OC. 

El protiledio ea muy eslable (25oC .a 29'>c). con ranaos anuales muy estrechos de 2 - 4oC .• 

except~ en el distrilo de Los Cabos que tiene una variación eslacional cerca de 90C (Hubbs y 

Roden. 1964). 

Corrientes OC*lnlcaa y su,..endaa. 

Las coalas del Pacífico Tropical Mexicano son influenci.adas por la Corriente Costanera 

de Costa Rica. que se deriva de la Contracorriente Ecuatorial. la cual transporta aguas de 

oriaen tropical. canu:terizadas por sus elevadas temperaturas superficiales. alta salinidad y 

escasa concentracidn de oxiaeno. Ademú de dicha corriente existen circulaciones locales. de 

canlcler eslacional. Las corrientes entre Guaymas y Cabo Corrienles son fuertes e 

irresulares durante la temporada de lluvias. de mayo a noviembre. Durante esa temponda se 

pueden encontrar c:orrienlea del N. pero las corrientes al S son las pn:dominanles. La mú 

importante es la suraencia que ocurre al interior del Golfo de Tehuantepec. ocasionada por 

vientos •tehuantepecanoa• provenienles del norte. 

Debido a que no exislen suraencias ni corrientes oce6nicas de asuu. frías iniportanles 

en esta zona. la línea costera de esta reaidn carece de las neblinas advectivas que se forman 

cuando el aire caliente del verano sopla sobre las asuas frías provenientes de dichas 

surpncias y conientes. 

Eslaa c:arac:terlaticas de temperaturas allas y estables. que no haya la suficiente humedad 

relaliva o neblina protecaora. y la falta de suraencias y corrienles oce6nicas que aporten 
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quu frfu en esta zona. e•plica que no eiüata una alternancia de ftoraa. templada en 

invierno y tropical en verano. como ocurre en reaionea de latitudes templ~u o en zonu 

tropicales c:on auraenciu importantes (Dawaon. 1951. 1952). 

S.Hnldad. 

La salinidad parece ser bastante uniforme variando estacionalmente entre loa 33 - 36 

'5. Pero eiüaten importante• modificaciones locales porque a demM hay dos deaemboc8duru 

de aran importancia en la reaidn. la del Rlo Balau . donde ae han reportado salinict.CÍea ele 28 

"· a 500 m. mar adentro por la inftuencia ele lu corrientes.ademM ·de numeRJSU 

desembocaduras. estuarios y lasunas costeras formadas por ríos medianos ·y pequeftos de 

poco volumen y de Rujo estacional. que durante la «!poca de lluvias modifican la salinidad de 

lu zonas prdiümu a ellas. c:on mucha frecuencia y rapidez. Esta inestabilidad ele la 

salinidad. ea otro factor importante que intluye sobre la diversidad y compoaicidn ftoríatica 

de la residn. Muy relacionado tambic!n con la carencia de sursencias. corriente• ~caa y 

aporte• ftuviales. est.il la poca disponibilidad de nutrientes. este factor incide directamente en 

la escasez de biomasa. 
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RESULTADOS PRIMERA PARTE 

· ln•entarlo llcoftorfstko del Pmenlco Tropbl Mexicano. 

La aiatematización de loa resistroa de especies en forma de inventarios ftorlsticoa ea 

muy impon.ante porque. junio con la caracterización con criterios seoecolósicoa y 

fiaios"'ficos senerales de la resión. posibilita la inlesración de •ftoru tópicas• (resionales 

y/o localea) que cien cuenta ele las relaciones entre los mega y macrofaclores. y el conjunto 

ta&al ·ele especie• ele la resión. •ftora potenciar. que es ·susceptible de manifestarse en 

diferentes momentos y lusues de·la resión. 

La mayor parte ele la información que se presenta a continuacion ha sido producto del 

proyecto de •integración Ficoftorlstica de las Macroalgas ele las Costas de MdJlico•. 

En el Pacífico Tropical MeJlicano se tiene conocimiento de 

aproJÜmadamente S76 reportes de especies, distribuidas en las 4 grandes divisiones de 

macroalgas de la siguiente manera: 42 ele la división Cyanophyta; 334 de la división 

Rhodophyta; 117 ele la división Chlorophyta y 83 ele la división Phaeophyta. 

Sin embargo estos daloa son relativos al estado actual del conocimiento ftorfstico y 

taxonómico de las algas marinas de los litorales meJlicanoa. que no ha llegado al punto de 

tener resueltos o cuando menos reconocidos loa problemas nomenclaturales. ni a la 

consistencia necesaria para la evaluación .critica de los procedimientos. criterios y resultados 

de laa detenninaciones específicas. Obviamente no se han hecho. por escapar de las 

pretensiones y extensión lópca de este trabajo. dicha revisión nomenclatural ni una 

certificación taxonómica de las determinaciones de las especies reportadas por los dive~ 

autores. por lo cual cada registro es sólo la responsabilidad de los autores. de su dpoca y de 

sus reeursoa. 

Por lo tanto en la lista que se presenta a continuación se incluyen basidnimos. 

sinónimos y nombres mal aplicados. Es decir es la lista de nombres específicos que se han 

Npan.ado pmra la residn del PTM. por esta misma nzón la lista se presenta ordenada 

alfabddcamente por división sin ninslln otro orden siste~tico. 

31 



LISTADO DE ESPECIES 

ESTATUS: 
C - NOMallE CORllECTO 
a - aASIONIMO 
S - SINONIMO 
1 - INFOllMACION INCOMPLETA 
N - SIN INFOlilMACION O NO llEYISADO 

llECJISTllOS: 
PaC - PACIFICO aAIA CALIFOllNIA 
OC - OOLPO DE CALIFOllNIA 
PTM - PACIFICO TllOPICAL MEXICANO 
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•tcrecol_. ,..,.,., .. -· 
-•1101or10 _,,,.._ c-•·> -· 
-fllotorfo corollf- CKQta.> -· 
a.ctttaterte •-••·wtr.,. ccr--'> •• -· 
oeetllaterlo _r..,.ttt•era CQta. 
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CllL-MYTA 
Acet-.lert• c•lwicul._ L_.. 
Acet .... lerfe _., t .. l-·L.ai. 
Acet .... lerte ,..-vute .. 1-·L..:.. 
Ac•t...,lerte ,.wvute .. , •• L-... wer .. -r•c-- TQter. 
acet-.&arta -tila C-> Cal& . ......... -··-11 "'· ... 
-a .. e-Ita c-..> •r-. 
• ....,....,. certfcul-. .. tctt. 
•r-1• .. a-ta Ta¡,aw 
·~l•lo_l_L_. 

·~·· -.e- L__.. anrepata _....,. L_.. 
·~·· _ ... a. "'· ... •r-•• "'ª- c--> c. ,.._ 
c ........ ·-······· ....,,_ 
Cewler~ "''••• L__.. 
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ca......,.. llnlf-1• l<Qta. 
ct...,..or• afcr•t•tofdn co&t • 
et...,...,.• nllllf"MC .. z-.N. •• •r..,...f. 

ca ........... -.1-
Cl ......... e --llla L-. 
ca ........... .,rellf-• C•etlo> l<Qta • 
ca ........... .._ C.Jl. Ae>· -., • 
ca........,.. -•e- <--> lllita • 
et_.....,.. ut:rtcut- e-re.> llQca • 
ca........,.-•• --- ce. ,..., -•
ca........,.-•• r-t• •- a •--•- .._,_ ·-. ·-c .. •- c_J_t_ a. a •--·---•- • •--•- --••c•t- c--> -
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RESULTADOS SEGUNDA PARTE 

Cwterizmcldll de ambientes ae-rales o complejos e lnftuelldm de ._ 

~ - la manlfest11elda de la flcollora. 

El trabajo ficoldsico desarrollado en lu costas del Pacifico Tropical Mexicano. desde 

1978 huta la fecha. ha permitido reconocer que sus características y condiciones 

fisioanlficas y aeoecoldsicas que se mencionaron anteriormente, posibilitan la existencia de 

10 ambientes alaales aenenaies o complejos principales que se presentan repetidamente desde 

Mazadú huta Centroamc!rica. todos ellos constituidos por una :serie de ambientes mú 

simples o particulares. dónde se pueden presentar por la combinación de aradientes. un 

mosaico de microambientes diferentes que caracterizan srandes resiones o pequeftas 

localidades. 

Teóricamente existen diferenciu entre ambientes generales y ambientes complejos ya 

que mientras que en los primeros domina una fisiografla m._ o menos definida y delimitable 

que se puede sectorizar con cierta facilidad utilizando uno o pocos criterios ambientales. en 

los sepndos se presenta una mayor heterogeneidad y discontinuidad de los aradientes 

mesoldpcos. y por ende de la flora manifiesta. De cualquier forma los m6todoa para 

determinarlos. caracterizarlos y sectorizarlos son muy similares por lo que para fines 

p.W:ticos los manejamos como equivalentes y partes de mismo nivel de anGisia o inte.,.acidn 

floristica. · 

Estos-: 

1. Acantilados o barreras continuas de choque. expuestos directamente a fuerte golpeo 

de luolu. 

2. Puntas roc:oau que ·por su posicidn y orientación presentan. zonas e.puestas y zonaa 

claramente pl'atesidaa del oleaje. 
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3. Areu con arandes aftonmientos rocosos. principalmente esquistos y aneis formando 
arandes extensiones de formaciones irreaulareli y heteroFneas. desde la orilla de la costa 

hasta mú de 20 a 30 metroa mar adentro. 

4. Areu o zonas de peftasc:os. morros o arandes riscos separados de la costa. ..... o 

menos aislados entre ai c:on panes emeraidas. adn en la pleamar. 

5. Bahías y/o playas someras c:on sustratos arenosos. rocosos o mixtos mú o menos 

compactados; Areu o zonas c:on arandes plataformas rocosas aumeraidas. someras o 

parcialmente emeraidas mú o menos e•puestas al ole •. 

6. Bahías y/o playas c:on sustrato arenoso. cantos rodados o rocas mú o menos 

compactadas. siempre sumeraidas y mú o menos protegidas del oleaje. 

7. Grandes extensiones de costa con playas y dunas directamente expuestas al fuerte 

oleaüe con sustratos inestables (limo. arena grava. etc.) sin irregularidades topo~fic:aa ni 

aftonunientos rocosos. 

8. Areu con sustratos anificiales combinadas con cualquiera de las anterion:s 

f'ormando rompeolas. escolleras y muelles.etc .• 

9. Zonas marinas de la linea costera con inftuencia temporal o permanente de qua 

dulce por ..,artes pluviales. pneralmente expuestas al oleaje combinadas con cualquiera de 

las anteri~a. 

10. Discontinuidades de la linea costera formando zonas mú o menos e•tensas de qua 

salada. salobre o dulce. proteaidas del ol~: laaunas costeras. estuarios. manalarea. deltas 

o boc:aa de ríos. 

e~ ele ambientes partlcularws o simples • 1nn .. nclia ... .... 

~ea la manif'esmcldll de la flcoflora. 

Se ha observado que dentro de cada uno de los ambientes aencralea mencionada. 

anterionnente. las condiciones como tipo de sustrato, pendientes y desniveles. ftucauacidn ele 

las lllU'eU, ole-üe. corriente• locales y la ubicación respecto a la linea de costa. pueden 

presenaar variaciones. oriainando con ello la presencia de patronea verticales. horizontales o 
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mixtos llamlMlos ambiente• particulare• o •imple•. lale• como ri•cos.playa• are- con 

cantos rodados. plataformas rocosas. pozas de marea. canales de corriente y cueva• litorale•. 

1. 1- riscos son prominencias de roca parcial e intermitentemente sumersidas 

dependiendo de •u posición. altura respecto del· nivel de las mareas y el srlMlo de eaposicidn 

al oleaje. 

2. Playas arenosas con cantos rodados. Son superficies horizonlale• con un •ustrato 

.,..icamenle arenoso con mundantes rocas y cantos rodlMlos de diferentes tamaftos y arados 

de fijación. lo que le d•. lisado a •u posición y srlMlo de exposición una condición de ciena 

inestabilidad al •ustrato. siendo é!ste frecuentemente un factor limitante para el 

e•Ublecimiento de las especies alsales. 

3. Las plataformas rocosas son bloques de superficie horizontal con escaso relieve. de 

roca o piedras y arena compactada poco profundos o parcial e intermitentemente sumersidos. 

4. Las pozas o cubetas de marea son accidentes irreaulares que presentan diversas 

•uperficie• horizonlale•. venicale• o mas o menos inclinadas (pisos y paredes) en 

r-acione• o zonas rocosas que tienen un aislamiento temporal de una pequefta can&iclad de 

.. ua. por una discontinuidad intermitente con el resto del mar •. presenta una notable 

variación en la estructura y composición de las comunidades algales. dependiendo de su 

posición y altura respecto del nivel de las mareas. combinado con la influencia que ejercen el 

conjunto de factores de inteñase como insolación. vientos. lluvia. etc.; que pueden dar luaar 

a intensas y bnascas variaciones de salinidad y temperatura. ( Ambler y Chapman. 1950; 

Femino y Mathieson. 1980) 

5. 1- canales de corriente son grandes separaciones o fracturas de puntas roc:osaa o 

acantilados que por su posición y altura permiten la circulación del asua de acuerdo con el 

ritmo del oleaje y las mareas. 

· 6. Las cuevu litorales son arietas u oquedades muy protegidas de la insolación e 

iluminación formadas por la propia fuerza del mar. pneralmente en la base de acantilados o 

formaciones rocosas por la propia fuerza del mar permitiendo seglln sea su posición y altura. 

la entnda de voldmenes variables de agua dependiendo del oleaje y las mareas. 
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C..-.ete..U.C16n de mlcroamblentes, • lnnuencle de los mlcral'-=tores - .. 

... nlfestaddn de .. 11conon1: 

Una parte imponante en el disefto de una estrateai• ftorfstic• es el tolllU' en cuenta 1-

cttracterfsticu del medio •mbiente de lu ..... y• que es una pane tan inherente • ell- como 

lo son su forma, tam•fto, etc. (Norton, M•thieson y Neushul, 1981). Esto explica cuando 

menos en parte su alrenwda y variad• presencia o •usenci•, es decir su m•nifeswcidn ·o 

pocenci .. idad en una resión, pero tambic!n explica la capacidad diferenci .. de expnisidn y de. 

conjunción de las especies. 

Si .. ambiente se le conceptu .. iza como a una unidad espmcio -temporal d6nde se 

expreu una determinad• comunidad ..... en conjunción con las condiciones mesoldsicu 

que posibilitan su manifestación, el tamaik> de los ambientes depende de I• homaseneidad y 

continuidad de los v .. ores de los aradientes de los microf•ctores. 

Entre los microfactores que mú inftuyen esun: nivel de marea, efecto del oleaje, 

iluminación, fotoperfodo, arado y tiempo de exposición, microrelieve, tipo de sustrato, 

química del qtd, prof'undidad y temperatura; y los pañmetros que se toman son: el anido 
de estabilidad, frecuencia y velocidad de cambio, limites superiores e inferiores, ranaoa y 

promedios anu-'es y estacion-'es, etc. (Hedapeth, 19S7; Dawson, 1966•, b; Carefoot, 1977) 

En f'uncidn de estos criterios microambientales de ubic•ción y caracterización mesoldaictt y 

de la conjunción de loa valores de los sradientes y los ranaos ad•ptativos de lu especies, se 

han establecido las unidades ambient-'es búicas que llamamos microambientes. 

En el cttSO del PTM hemos identificado un aran numero y muy variados 

microambienrca. entre los que podemos mencionar los siauientes: Pise» y pandea casi 

vertic-'es o inclinados: prominencias, montículos o s .. ientes; bordes. cantos· y aristas: 

hendiduras, recovecos y concavidades; cada uno de ellos con una manifestación de matices 

muy amplia. dependiendo de sus dimensiones (larao. ancho, .. tura, vohlmen, etc.); posición 

(frontal, 1.-enl etc.); exposición (expuesto, protesido, etc.). respeclo de los-.,....metroa y 

v .. ores ya· mencionadoa. 
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Estos microsmbiente• • pueden presentar repetidamente y en todas las combinaciones 

posibles formando.los mosaicos. franjas, zonas. parches, etc .• de los diferente• ambientes 

senerales y/o particulares descrito• anteriormente. 

CarmcteriZllddn pneral de lu comunidades 

Como dije en· la introducción dentro de los trabajos de ecolosla de alsas marinas se 

observan diferente• intenciones y orientaciones muchas de las cuales. como • ·puede 

observar en las diferentes revisiones de la literatura que • han hecho sobre el tema 

(Felmann. 1951; Doty. 1957; Chapman V. J .• 1957, 1976; Heim. 1957; Dawson. 1966a; 

Underwood &t De°nley. 1984), datan desde del siglo pasado (Lamoroux; 1824; D'orbisny. 

1920). El ambiente litoral y su clasificación fue propuesto por Forbes (1844. 1846) y 

posteriormente por Stephenson y Stephenson (1972) y Lewis (1964) . Otros trabajos 

descriptivos importantes de la estructura de la comunidad del litoral-rocoso, son los trabajos 

de Chapman A. R. O. (1974, 1979) y CarefoOt (1977~. 

Hay varias formas de aproximación al estudio de las comunidades alsales de la residn 

litoral (Chapm- A. R. O .• 1979; Russell y Fielding. 1981 ). desde los mc!todos floristicos 

ar.dicionales cualitativos hasta los tratamientos con mc!todos numc!ricos sofisticados (Russell. 

1972; Williamson. 1978. Westm-. 1980.). pasando por los trabajos de an'1isis de la 

estructura de las comunidades basados en l_a composición especifica y c:aracterizacidn por -

especies dominantes. 'Este ha sido uno de lo mc!todos mú usados y que ha dado bue._ 

resultados (Dayton. 1975a). De cualquier forma,la selección de los mc!todos depende de la 

concepción e intención del investisador. y de los objetivos del estudio. Frecuentemenle en 

trabajos florfatieos en los que se hacen comparaciones ena.e ~ de un tiempo particular o 

C:omparac:iones entre tiempos de un *'ea especifica, se ~ enfasis a los mc!todos numc!ricos. 

Sin embal'so para ciertos propósitos, como es el caso de los litorales rocosos que presenlan 

una eslnle:tura compleja y diMlllica. dichos mc!todos pueden dar una visidn imprecisa, ya 

que son demasiados particulares en la obiencidn de los datos y al mismo tiempo. demasilMlo 

pneralea en el proc:csamiento de los miamos. 
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Pro..-W de slstematlwl6n de ... comunidades alpln de ._ lltGl"'llles rocow 

delPIM 

Loa litorales rocosoa 10n ambientes •eneralmente de ..-ea restrin•idas y marcado 

efecto de borde. complejos y hetero.c!neos por definición ()trice. lrvine y Farnham. 1980). 

tanto por la diferenc:ias de posición y orientación de las rocas que les confiere el c:aracter de 

sistemas de espacio limitado. como porque. presentan una amplia y l'llpida variación de los 

valores de los factores mesoló•icos que lo influyen y determinan (nive~ critico de muea. 

e•posición a la fuerza del oleaje y a la desecación. temperatura. salinichld. etc .• ). Esta 

complejidad y hetero.eneidad ambiental deriva en una combinación de factores que ejercen 

una fuerte presión de selección a las especies independientemente de su ori.en. por lo que 
las comunidlldes que se establecen en este medio es~n constituidas por especies tolerantes a 

estos bruscos e intensos cambios de uno o de varios factores combinados. y presentan una 

nocable din6mica en su estructura. composición. abundanc:ia. y distribución (Southward. 

197.5; Underwood. 1981). Sin embarao las caracter(sticas de ajuste de las poblaciones o 

síndrome de lldaptación de c!stas comunidlldes. posibilitan definir y relacionar ·1u formas de 

ellpresión bioló8ica con alaunos factores o combinación de ellos estableciendo fisonomías. 

formaciones o srupos func:ionaJes (Littler y Litder. 1981. 1984). 

Las comunidlldes expresan una coincidencia de factores que actuan eventualmente 

(durante cierto tiempo). por lo mismo ~ fines de este trabajo. una comunidlld es una 

conjunc::idn de individuos y/o poblaciones-de varias especies que coexisten e interaccionan 

bajo ciertas condiciones y circunstancias en una dimensión espacio-tiempo determinada y 

delimitllda arbitrariamente (Underwood, ·1986). El objetivo del estudio de las comunidades 

es conocer las caracterfsticas y estnactura de dicha cotüuncion; anaJi~ la diversidad y 

complejichld de las interacciones a varios niveles para el establecimiento de patrones y 

determinación de las causas que determinan el patrón (Russell y Fieldin•· 1981). 

Las asociaciones son la mínima expresión de una conjunción eventual de individuoe y 

poblac:ionu de varias ~species. e• la mlñima unidad estructural. ftanc::ional y operativa que 

permite hacer relacione•. analo•las y comparaciones de unidades equivalente• y que permite • 
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con base en aua afinidades y diferenciu. el establecimiento y clasificación de ciertos 

patronea y tipos (Ruaaell. 1972). 

Todo trabajo de tipificacion de ambientes y comunidades debe catar buada en la 

composición especifica que considere el valor reactivo y de la capacidad de respuesta 

diferencial de lu especies. 

El establecimiento y desanollo de una especie en cierto momento y en cierto luaar aolo 

puede explicarse por la presencia de condiciones ambientalea adecuadu para ello. lu 

especies son indicadores y censores muy precisos de las cualidades propiedades del ambiente 

·ou Alau no se equivocan). la coexistencia eventual de varias especies posibilita la 

caracterización de las condiciones de dicho evento por el traslape de loa óptimos 

ecofisiolcSaicoa atribuibles a dichas especies. Cada individuo, cada población y cada especie 

con aua caracterlsticas diferenciales pueden considerarse como un indicador. lu 

conjunciones de especies, (asociaciones y comunidades) se poeencian e incrementan el 

aianificado de su.presencia y coexistencia bajo determinadas condiciones. 

Sin embarao no tOdas las especies tienen el mismo valor para caracterizar o tipificar 

ambientea. tiene un diferente peso y significado la presencia recurrente de una especie a un 

repstro aislado. muy raro o de presencia mas bien •accidentar. Es por el araumento 

anterior por lo que en este modelo no se incluyen todas y cada una de las especies 

· repor.tadu. sino solo aquellas que por la forma recurrente de conjuntarse bajo cierta 

condiciones. representan la posibilidad de sistematizar el sianificado de su presencia. 

El conocimiento de la composición Oorlstica (Flora tlpica) de cada conjunto de 

condiciones (ambiente). permite no solo la descripción y el entendimiento de lu 

interacciones particulares y alobalea de la din•mica de la comunidad como un 'evento de 

diversidad sino que tambic!n se incrementa la posibilidad de hacer predicciones mas precisa. 

por la cantidad de información que traen detrú, el listado de especies que tipifica un cierto 

conjunto de condicione• y caracterlsticu del ambiente. 

Aunque no ea posible definir y delimitar con certeza loa óptimos ecofisiolóaicoa de lu 

especies (polencial y real). el traslape de capacidades adaptativu a travc!s de sus rangos de 
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tolerancia a a ciertos valore• o sradiente• de factores ambientales. propon:i- un 

conocimiento importante tanto de los procesos como de la complejidad y funcionamiento de 

lu comunidades en el ambiente. 

Propuest8 de lntesrmc:l6n del petrdn dplco aeneral de las comunidades del PTM. 

A continuación se propone el patrón típico seneral de los ambientes ·del PTM 

mencionando lu comunidades alaales mú importantes por consistentes. frecuentes. 

conspicuas o abundantes; aarupadu siauiendo los lineamientos desarrollados anterionnente 

para la caracterización de ambientes y microambientes. 

Para ia elaboración de este patrón Upico aeneral de ambientes de la residn se utilizaron 

varios factores como criterio. de diferente nivel de importancia. Los dos factores mú 

importantes. son lu mareu y la topoarafía. El primero es ampliamente manejado por 

diferentes autores. como veremos mú adelante. y el sesundo es importante porque la 

naturaleza de la línea de costa y el lecho del mar determinan el arado ~ protección o 

exposición a la acción de lu olu. Las olas en si mismas est.tn determinadas por la extensión 

de aaua sobre la cual son seneradu y por la fuerza de los vientos; estos factores combinados 

y altern6ndolos en su ponderación pero siempre relacioúndolos con los demú (ponderación 

diferencial multifactorial). nos permitid sectorizar los ambientes generales y particulares e 

intesrar las comunidades continuas en 14 series de conjuncione~ funcionales de especies 

(nalmeras romanos). y ~stu a su vez se subdividen en srupos funcionales me~ 

relaci~ose entre sr por continuidad y/o conti&üidad espacio temporal o por 

requerimientos y tolerancia similares. 

Los criterios utilizados son los sisuientes: 

1. Nivel seneral de marea. 

Este criterio de •niveles crrticos de marea• (Doty. 1946. 1957) es el que ha sido 

habitualmente usado desde fines del sislo pasado (Vaillant. 1891) para dividir lu :..-ea de la 

repón litoral. Este ea un factor de primer orden de importancia Por su impacto e inftuencia 
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determinante en la distribucidn de las especies. (Lewia, 1964; Stephenson y Stephe..-. 

1972). 

Loa M!rminos litoral o mareal se utilizan indistintamente en este trabajo para deaianar el 

llrea de la costa que se ubica entre loa niveles superior e inferior de las mareas viv-. 

8eetorizada en tres zonas con tamaftoa y caracterlaticas variables y a una distancia indefinida 

de una de otra. 

Las zonas que considero para este trabajo son las aiauienteill: 

a) aupramareal. Por arriba de la línea mlU'Cllda por las aauas de las mareas altaa. Ea una 

zona de interfase~ sujeta a loa efectos de loa factores •reos. insolacidn. vientos. lluvia. etc, 

con inftuencia vlÍriable de rocío a salpicadura de aaua de mar dependiendo de la amplitud de 

las mareas y de la frecuencia e intensidad del oleaje. 

b) mesomareal o intermareal. Ea la zona del litoral que de forma regular e intermitente 

es cubierta por las aguas del mar durante las mareas altas y descubierta en las mareas bajas. 

su extensidn esta determinada por la amplitud y duracidn de las mareas y por la frecuenc!a e 

intensidad del oleaje. Por la expoaicidn y efecto del oleaje esta zona. como veremos c:on 

detalle mas adelante. se puede subdividir en mesomareal alta. mesomareal media y 

meaomareal baja. 

c) inframareal o submareal. Es la zona que se e•tiende desde el limite inferior de las 

mareas b-üas hasta el limite de la plataforma continental. loa niveles de m~u y la accidn 

del oleaje tienen una menor inftuencia en esta zona. 

Analizando a las comunidades respecto a su poaicidn de acuerdo a este criterio. se 

dividieron las Serie• en supramarealea Series 1 y n. meaomareales Series de ·la ID a la xn. e 

inframarealea con Series XIII y XIV. 

2. Grado de proteccidn o exposición a la insolación y vientos en la zona de interfase; a 

la acción del oleaje en la zona meaomareal; y a las corrientes superficiales y turbulencia 

pnwocadas par vientos locales. 

Esta situacidn en forma extrema funciona aeneralmente como factor con un ef'ec:to 

selectivo determinante de presencia o ausencia. tanto que alaunas especies y asociaciones son 
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considenidu como indicadoras de ciertos tipos y arados de acción del oleaje (Ballentine. 

1961; Dalby et al. 1978) ya que bajo condiciones muy expuestas las alaas deben ser capaces 

de resistir la severa acción del oleaje. y la fijación de las esporas o ciaotos y el desUroalo de 

las p8'ntulu en la superficie de las rocas debe realizarse eficiente y nlpidamente; alpnu 

especies de macroalaas que poseen cé!!lulas basales para la fijación son capaces de resistir la 

fuerte acción de las olas y mareas. Por acción de las olas se entiende la dirección y fuerza 

del aolpeo ... turbulencia y el arrastre que de esto se deriva. la altura que alcanzan. el Srado 
de salpicado y rocío que resulta de ellas. Se han observado diferencias aruesas y sutiles en 

los efectos de los distintos tipos de acción y fuerza del oleaje (Jones y Demetropoulos. 1968; 

Kinasbury. 1962; Candelaria. 1985) que no se describen aquí con detalle pero que son muy 

impotantes en la estructuración de las series. 

Con este criterio se sectorizaron e integraron en Series y Grupos expuestos (nllmeros 

nones de lu series) o proteaidos (nllmeros pares) a la insolación y vientos Series 1 Y 11; a la 

rompiente d~recta. al aolpeo y fuerza del oleaje Series de la DI a la XD y a las corriente 

superficiales y vientos locales Series XIII y XIV. Muchos de Jos traslapes y continuidades de 

lu especies y comunidades se debe a Jos gradientes y valores intermedios de estos factcxes. 

3. Gnido de inclinación y posición de pisos y paredes. El grado de la pendiente y sus . 

variaciones es uno de los elementos mú imponantes. combinado con los dos criterios 

a_nterion:s. para explicar la distribución diferencial de las especies ya que la pendiente 

aumenta o disminuye las dimensiones (largo. ancho. alto, etc. ) de la franja de exposición y 

modifica el efecto de Ja masa de agua (rompiente. golpeo, arrastre. etc.) o de Ja insolacidn • 

. la briza. los vientos. etc. y por lo tanto el espacio y las condiciones para la distribucidn de 

las especies. 

Lo9 ambientes extremos respecto a Ja pendiente son por un lado las paredes cui 

verticales de riscos y acantilados tendientes a una pendiente de 100 "· series 111 y IV y por 

acro lu plataformas rocosas cui horizontales o tendiente• a una pendiente de 0'5 series VII 

~ VIII. Lo cual implica una proporción y distribución distinta y un impacto diferencial de los 

factora flsic:oe en las comunidades presentes en estos dos casos extremos. 
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4. Nivel medio de mareas de la franja meaomareal. En el caso de lu aeries 111 a la XII • 

. ddnde .e hiperponcfera la zona o franja mesomareal los arupos funcionales ae han aectoriZlllllo 

tambi4!n tomando en cuenta el nivel medio de lu mareas. En e.da una de 4!slas •rie• • 
pueden distinauir comunidades mesomareales del nivel superior. del nivel medio y del nivel 

inferior; las primeras con afinidad a la supramareales y la llltimas con afinidad a iu 

infralitorales. 

5. Factores particulares y condiciones especiales. La ponderación de ala.in factor o 

condición especial tiene en ocasiones una aran importancia para la descripción. explicación y 

· elalJoracidn de patrones de distribución en los ambientes de la reaión. Por ejemplo. 

condiciones tales como el tipo de sustrato. los accidentes topogr,ficos muy paniculares y 

localizados, como bordes. costillas. grietas. oquedades. etc. ; o la comunic.cidn y el 

aislamiento de la masa de aaua con la consecuente variación brusca de los ar.dientes de 

salinidad. temperatura. iluminación. etc. ; alaunos de estos f'actores se combinan con un 

efecto sin4!rpco y se potencian en su accidn. por ejemplo altas temperaturas. aire seco. 

desec.cidn por evaporación e incremento de la salinidad, durante la exposición de lu marea 

bajas o el caso contrario lluvias. bajas temperaturas y baja salinidad; estos son criterios muy 

importantes para la integración y definición de las series 1 y 11. IX y X o XI y XD 

respectivamente. 

CU'llCterlwlda de lu serles ele comunidades típicas del pt1ealco troplclll 

... x1caao. 

SERIE l. CONDICIONES GENERALES. Comunidades de zonas de interfase 

supramareal. expuestas directamenté a la insolación y muy resistentes a la desecación. 

Caracterfsticas de las partes altas de los acantilados. morros o riscos y escolleras o en lu 

- ...._ alejadas de la Hnea promedio de marea. en plataformu. puntas u otras 

formaciones· rocosas en donde el rocío y la salpicadura son d4!biles e infrecuentes adn en 

pleamar. 
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Grupo l. 1. Condiciones particulares. Altas tempenturu e ilumi1111eión debidu a 

lusos e intenaoa periodos de insolación. 
C\' ANOftl\'Cl!:AE -·---C......acftMl9c• 

::=~=="' 
~-"'-=~!J.:! 
Olcillmllwi9 c..._ .............. ..._ ·--· ..... 

Grupo l. 2. Condiciones particulares. Comunidades de microambientea con hullleCIM 

relativa mú alta que la del srupo anterior y ocasional influencia de asu• dulce. 

SERIE 11. CONDICIONES GENERALES. Comunidades supnmareales de habit*:ulos 

especiales (Srietas. oquedades. cuevas. etc.) mú o menos protesidas de la insolación. y de 

los vientos; senenlmente en forma de parches o mosaicos sipiendo las irresularidades del 

sustrato rocoso. 

Grupo D. 1. Condiciones particulares. Comunidades menos protesidu con relación a la 

insolación. la brisa. salpicadura y al rocío. en hendiduras y srietas superficiales de rocas 

lisas. 
CllLOllOPH\'Cl!:AE _ _,,..,.__ PILU'.OPH\'CIEAE ,,, ....... _ 

Grupo D. 2. Condiciones particulares. Comunidades protepdas de excesiva insolación 

y de los vientos. en hendiduras. srietas. oquedades profundas y cuevas de marea. o en 

terrenos muy accidentados. 

SERIE ID. CONDICIONES GENERALES. 

Comunidades meaomarealea (alta. media y baja). resistentes a la exposición directa del 

solpeo del oleaje y a periodos mú o menos prolonsados de insolación. Prnentea en paredes 
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m._ o menoa verticalea. de ambiente• aeneralea o particulare• (acantiladoa. baneras rocosa 

o riacoa. etc. ); expuestas frontalmente a la rompiente directa con mayor o menor illllenaidM 

dependiendo de las fluctuaciones de la marea 

Grupo 111. 1. Condiciones particulares. Limite superior de la zona meaoram.....a. zonas 

expuestas a la insolación y al viento pera humedecidas por el rocío y salpic.dura del aolpeo 

-del olatje. 
CRLOllOl'HYCl:AE 

--~ Uhr• IMlllC• 

Grupo DI. 2. Condiciones particulares. Zona mesomareal alta y media. con rocío intenso y 

salpicadura frecuente en baja mar y/o con arrastre fuerte por el .ef'ecto del oleaje. en 

pleamar. expoSición directa a la insolación. 

CRLOllOl'HYCEAE 
C't .... ---.. 
llh•IM:lllee 

Grupo DI. 3. Condiciones particulares. Zona mesomareal media y baja. zonas 

expuestas a la rompiente directa. aolpeo fuerte y frecuente. 
C-YC&AE 
:e ... -

affODorHYCEAS 

~---c....-..: .... c .. V-c ....... c ......... 
Ce-a -"""9ii 

~-='!:':'--=-0...la llflia ......... 

=====~ ~-=-
............ acUI ------L••• 1t1' rh ............ 
... ,, __ _ 
-1111-
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Gn1po 111. 4. Condicione• puticulare1. Limite bajo de la zona meaomareal e 

inframareal 1uperior. zonu expue1 ... a movimiento• de arrastre fuerte• y frec:uentea. ain 

aolpeo directo. 

SERIE IV. CONDICIONES GENERALES. Comunidade1 mesomarealea (alta. media y 
baja). ""8 o menos proteaidas de la rompiente directa y de la fuerza del oleaje. re1istentea a 

arrastre. corrientes y turbulencias de la masa de asua. pero no al solpeo directo. presenies 

en paredes o pisos inclinados lateralmente expuestas al aolpeo del oleaje de ambientea 

aenerale1 o paniculares. riscos. barreras rocosas y escolleras o las prominencias de 

acanlillldos y morros .. 

Grupo IV. 1. Condiciones particulares. Zona mcsomareal alta y media. con 

salpicadura frecuente en bltja mar y arrastre liaero por efecto del oleaje en pleamar con 

exposición indirecta a la insolación. 

-ODOftlYCEA& o.--- ,,... .. rii 
:,,t'!.j!,~~ 
.. ,_. ____ _ 

Grupo IV. 2. Condiciones particulares. Zona mesomareal media y baja. sujetaa a 

arrutrea y turbulencias por el efecto indirecto del oleaje. 
CY~IEAS -----

Grupo IV. 3. Condiciones puticulare1. Umite b~ de la zona meaomareal. 

infrecuente expoaicidn a la desecación e insolación. con turbulenciu y anal.rea liacros por 

el efecto lateral o indirecto del ole •. 

, . 



IUIOllOftl\'CIEAE 

~-
~==· ... --• 
~· =:.-;.::.-= 

aTe~.:111::. 
=--~ 

SERIE V. CONDICIONES GENERALES. Comunidmdea meaomare.Jea (media y ~) 

ele. riscos. peftaac:oa o promontorios. cui permanentemente aumeraidos adn en ~mar; 

ubicadu en zonas _expuestas. directamente a la rompiente. ·sujetas a fuertes arruarea Y. 

turbulenciu por la inOuencia directa del ol-je. 

Grupo V. 1. Condiciones particulares. Parte superior de riacoa o prominenciu rocosas 

cui permanentemente aumeraidu adn en bajamar. sometidos a fuerte ol-je y turbulencia. 
CHU>aOPHYCEAE 
ct...11 ... calif'anlicai 

Grupo V. 2. Condiciones particulares. Zonas expuestas al fuerte movimiento del olaüe 
en paredes mú o menos verticales. 

Grupo V. 3. Condiciones particulares. Parte inferior de riacoa o promontorios rocoaaa 

sdlo ocasionalmente emeraidu en periodos de bajamar pronunciados. 

SERIE VI. CONDICIONES GENERALES. Comunidmdea mesonaanalea (media y 

~) de riaca.. peftaacoa y promontorios cui permanentemente sumeraidas adn en ~--; 

ubicadas en zonas por cletrú de barrena rocosas o zonas de riscos. proteaidaa de la 
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rompienle directa y de la fuerza del ol-je. con arrastres y turbulenci- auavea por la 

inftuencia indirecta del ole •. 

Grupo VI. J. Condiciones paniculares. Parte superior de riscos o promontorios roc:osoa 

casi permanenlemente aumeraidoa adn en bajamar. con efecto de arrulre suave y escasa 

turbulencia por la protección de las barreru rocoau. 

Grupo VI. 2. Condiciones particulares. Paredes mú o menos verlicalea en riscos o 

paredones por detrú de barreras rocosas que P~•en del oleaje directo. 
CHIA>llOftlYCEAE 

Grupo VI. 3. Condicione• particulares. Zonas adn .inú proteaidu por promonlorioa. 

arielaa e ineaularidades de _lu roca. 

SERIE VII. CONDICIONES GENERALES. Comunidadea presenlea en plataformu 

l'OCOSU someras o en el piso de bahlu pequeftaa poco profundu con auall'ato arenoso. 

pedre•oao· ele roca mú o menoa c:ompac:tada o mi:1110. con pocoa acciclenlea e 

irresulllricladea; mú o rnenoa e:11puea1U a la fuerza del oleaje. parcialmente cleacubiertaa en 

tNüamw y parcialrnenle cubienoa en pleamar. dependiendo de su inclinacidn. e:111ensidn y 

posicidn con respecto de la llnea media ele maiea. 

sa 

i 

1 
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Orupo VII. 1. Condiciones particulares. Comunidades de la zona aupramarcal y 

meaomareal .superior. toCalmente e•puestaa en bajamar. con alta e•poaicidn e insolación. y 

pan:ialmente cubiertas durante la pi-mar. 
CllllANIOl'llYC&AK -............ _ 
Ulv•lecWllCe 

Orupo VII. 2. Condiciones paniculares. Comunidades de la zona meaomareal media 

blúa. parcialmente descubiertas durante la bajamar y parcialmente cubiertas durante la 

pleamar. 
CllllANIOl'llYCEAK .. ---SUvw• ,;,, -

PllAEOftl'WCEAE 

Orupo VII. 3. Condiciones paniculares. Comunidades de la zona meaolitoral baja e 

infralitoral. adlo parcialmente descubiertas durante la bajamar. 
CllllANIOl'llYC&AK cwa.,.. ........ ,,, ... 
eo.iu ...... ---

SERIE VIII. CONDICIONES OENERALES. Comunidades de *eas o zonas 

ampliamente protepdas del oleaje. presentes en. pequeftas bahías y plataformas someras; con 

sustrato arenoso. cantos rodados de diferentes tamaftos. mi•to o rocoso mú o menos 

compactado; cuí permanentemente aumeraidas. parcialmente descubiertas en IMVamar. 

&ecuentemente relacionadas con loa eacaaoa arrecifes coralinos del PTM. 

Orupo VIII. l. Condiciones paniculares. Plataformas someras con rocas de diferentes 

tamaftoa mú o menos compactados. 
CY-YCSAS 
~··.-oe. 
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Grupo VIII. 2. Condiciones particulares. Pequeftaa bahfas o srandes pozas de marea 

con sustrato arenoso. rocosos o cantos rodados. 

Grupo VIII. 3. Condiciones particulares. Areas con sustrato rocoso muy irresular y 

accidentado o zonas arrecifales protesidas, someras, permanentemente sumergidas. 

SERIE IX. CONDICIONES GENERALES. Comunidades típicas de canales o sistemas 

de canales de corriente (con o sin pozas de marea). mú o menos expuestos a la rompiente 

directa y a la fuerza del oleaje. generalmente comunicados entre sf alln durante la baja mar. 

con paredes y piso mú o menos verticales y laterales respecto del oleaje. con numell'OSOS 

accidentes o irresularidades (Srietaa. oquedades. etc. ) que provocan turbulencias y arrastres 

de diferente intensidad; con sustrato arenoso. pedregoso, rocoso o mixto, dependiendo de su 

ubicación u orisen. 

Grupo IX. 1. Condiciones particulares. Costillas o bordes de canales o pozas expuestas 

dircc:tamente al ol~. 
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Gnapo IX. 2. Condicione• particularea. Parede• laterale• de canale• o pozu. aujetos a 

corriente• o turbulenciu mú o menos viaorosas de¡Jendiendo de la profundidad y poaicidn 

con respecto a la zona de rompiente. 

Gnapo IX. 3. Condiciones particulares. Piso o base de canales o pozas aujetu a 

corrientes y turbulenciu con el consiauiente efecto dependiendo del arado ele estabilidad del 

sustrato: arenoso. pedreaoso o rocoso. 
CHU>llOPHYCEAE - ............ c...a.rpel'K•--eau1e,.. ... -,, ...... . c... ................. . 
~---llk-

. SERIE X. CONDICIONES GENERALES. Comunidades de pozas o sistemas de pozas 

de marea (con o sin canales de corriente) producto de la acción socavadora de la marea en 

· zonas de sustrato fnlgil e inestable en procesos rocosos diferentes (plataformas. punta 

rocosas. zona de riscos. etc. ). De tamalk>. profundidad y posición variable. mú o menoa 

proteaidas de la rompiente directa y la fuerza del oleaje; aisladas o parcialmente cubierta 

aun durante la pleamar. aeneralmente aisladas en bajamar pero con aportes e intercambio de 

aaua dependiendo de su ubicación y del ciclo de mareas; con variaciones mú o menoa 

bnascas de temperatura y salinidad por la fuerte insolación y evaporación. 

Gnapo X. 1. Condicione• particulare•. Pozas poco. profundas alejadas ele la linea media 

de marea. ubicadu en la zona supramareal. intercambio y aporte de aaua poco frecuente y 

aeneralmente durante la pleamar. 

...OOOPllYCEA& 
HiWe ...... Mi.-,. 

Gnapo X. 2. Condicione• particulares. Pozas someras o profundu. ubicadaa en el 

nivel medio de la marea. aialadu o con escaso aporte de aaua en la bajamar y frecuente y 



abundante en la pleamar. con cambios notables en loa valorea y sradientea ele temperatura. 

salinidad. pH .• etc. 
_.YCIE.<Y! 

:=¡==:.: 
~~~ c.-..c .... c .. ,,...... 

=u.-=--c.~NIMii aow-.--3"1'1' ..... .c:::•irr ... "---.... '? ._ ..... ,_ ...... "-·--" o .. __ __ 
......... c ..... JO 

Grupo X. 3. Condiciones particulares. Pozas someras o profundas ubicadas en el 

límite inferior de la marea. con aportes frecuentes y abundantes adn en bajamar. 

SERIE XI. CONDICIONES GENE~ES. Comunidades tlpicu ele zonas con 

inftuencia directa ele aportes pluviales, mú -o menos expuestas a la rompiente directa o al 

arrastre del oleaje. relacionada can ar.diente• de salinidad debido a la proximidad de 

desembocaduras ele ríos. lasunas costeras y esteros. 

Grupo XI. 1. Condiciones particulares. Comunidades de zonas meaomarealea altas. 

con sustrato rocoso dentro o próximo a una desembocadura o aporte de asua dulce (paredes 

mú o menos vertic:alea). con salinidad entre 5 y 25 ppm. 
-.ve.-" __ _ 
a 'yiatllic._ 
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Grupo XI. 2. Condicione• puticularea. Comunidlldea de la franja meaomarcal media. 

en au1trato rocoso dentro o prdlllimo a una desembocadura o apone de .. ua dul_ce. 

Grupo XI. 3. Condiciones particulares. Comunidades de la franja meaomare.I ~.en 

sustrato rocoso dentro o próximo a una desembocadura o apone de .. ua dulce. 
llHOllOPHYCEAE .....--
~i ... _IÜc_ 
O.IWkl• ... U.-
ONle .... ie twc ... 
07wa.,...1ww;..-. 
~i8mccol9 

SERIE XII. CONDICIONES GENERALES. Comunidades marinas. salobres y de qua 

dulce en bocas. esteros y manglares con comunicación directa al mar. protesidoa de la 

rompiente directa y de la fuerza del oleaúe. pero con intluencia dC agua salada por efecto de 

las mareas. 

Grupo XII. l. Condiciones particulares. Comunidades marinas de bocas y esteros con 

comunicación directa con el mar. muy tolerantes a las variaciones bruscas de salinidad por 

intluencia de las mareas; con sustratos roc:oaoa. arenosos o limosos. 
llllODCW9YCEAS O.IWiolle __ ._ 

--·~ f1!::!':!1'-.--- Ja......_ 
Jlluaclallli9 e-+•' , , 
.. , __ _ 

Grupo XII. 2. Comunidlldea salobres asociadas a manslares. en esteros y lasunes 

c:oateru. 



Grupo XII. 3. Comunidedes de aaua dulce en zonu de mayor inftuencia pluvial y/o 

bltja inftuencia de qua salada o en c!poc:as de aequfa en que no existe comunicación con el 

mar. 

NOTA: Este arupo no ae ha trabltjado adn 

SERIE XIII. CONDICIONES GENERALES. Comunidades infralitorales de me,_ de 

5m. de profundidad. M~ o menos expuestas a la iluminación. temperaturas y corrientes 

auperficialea por la influencia directa de la inaolacidn y loa vientos. 

~· ::;;:::=::=.-
r.=:;-.. ~ 
c. ......... c ......... 
c .......... c ...... 

~--~~=-
a.1w;.u.-aclllli 
a.1wq,w
a.1w•••le,...7-
0Nc.._.C ....... a,_ .... ,.,......_ .. "-"_ ...... "--:==-~--..-.__.._ . ....,._ .........,,.=-.,¡¡
~, -:=.. ==•ti!..:.' .. ,_ __ 

SERIE XIV. COND~CIONES GENERALES. Comunidades infnlitorales de ~ de 5 

m. de profundidlld. Mú o menos proteaidas de la iluminacidn, temperatura y conientea 

auperficialea 

NOTA: Esta serie mpenu se esta iniciando a trabajar. por lo que aun no tenemos 

resultados, hasta el momento solo ae cuenta con la información producto de la revisión 

bibliop11ftca tanto de los repstroa de lu especies como de loa requerimientos metodoldpcoa 

pua Ja toma de datoll y de muestras. 
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DISCUSION 

Las !ierles - -UnidacleS Yirluales. 

Ea realmente difícil. si ea que no pl1lcticamente imposible. conocer todos loa factores 

responsables de la distribución de todas y cada una de las especies y comunidades; y en 

función de como se presentan las combinaciones de los rangos adaptativos y los sradienees 

medioambientales. ea tambi4!n pl1lcticamente imposible separar las comunidades de eale 

· continuo de e•presión que ea la realidad. 

No se puede caracterizar y menos adn delimitar. una unidad o srupo funcional si no 

lleva elll:plícita la caracterización cualitativa y cuantitativa de la combinación de los sradienees 

ambientales como parte de sus interrelaciones funcionales y de su capacidad de respuesta a la 

fluctuación de dichos gradientes. 

Realizar descripciones cualitativas detallada y cuidadosamente posibilita proponer 

modelos o patronea organiúndolas en tipo de series o comunidades continuas con cierto 

srado de similitud. El reconocimiento· de esta similitud a una determinado srupo o serie 

permite atribuirle o relacionarlo con otras características indicativas o diagnosticas. 

Las comunidades se presentan en este trabajo cómo una propuesta de siatematiz.acidn. 

organizadas en Series o Grupos de comunidades en los que las unidades o asociaciones. si 

bien pueden definirse mú o menos claramente por la conjunción consistente de algu ... 

especies características. en ocasiones resulta difícil establecer límites tajantes entre dichas 

unidades. 

La estructura espacial y temporal de las series. dintmica y continua. se tra~aforma en 

ea .. tica y discreta para fines de conocimiento. caracterización y e•plicacidn. Con ea&ae 

mismos fines - conocimiento. caracterización y e•plicación - se discrimina y se trabtüa con 

las conjunciones y asociaciones de especies como unidades estructurales y funcionales. Ea 

decir las series no es..., construidas como cateaorfu. o compartimientos de cluific:acidn 

es~cu. cada serie puede estar integrada seglln el momento y ses.in el luaar par un 

conjunto variable de especies. 
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En la naturaleza lu meriea me presentan como entidades c:ontinuu en ddnde adn las 

. comunidades bien definidu son estados de tranaicidn en los que las diferencias cualitativas y 

cuantitativas adlo se pueden objetivar por loa valorea eventuales o aradientea de los ·factores 

mesolcSaicos. correlacio"'ndolos con los ransos de expresidn de las especies. asociaciones y 

otros anapoa funcionales. Tambi4!n en este caso el establecimiento de lfmites entre dos 

comunidades contiauas en el tiempo y/o en el espacio. es mú bien un artificio intelectual y 

una herramienta metodolósiea usada para discriminar. relacionar. aeneralizar y transmitir 

informacidn. que una realidad concreta. 

Afinidades y dirennc:l8s de las series y sus implicaciones ftorfsticas. 

Las distintas series se orsanizan por diferentes factores y tipos de interacciones y como 

se puede observar en su caracterización y en los elementos que las constituyen. hay cierta 

similitud entre las series ele los ambientes mú o menos expuestos al rompiente directa 

(ordenadas en los mlmeros nones. por ejemplo entre la serie 111, V, VII, IX o XI) y entre las 

series de ambientes protesidos de la fuerza del oleaje (con mlmeros pares IV. VI, VID. X y 

XII) por la semejanza de condiciones que los definen, pero tambi4!n hay afinidad y similitud 

entre 2 series c:ontiauas non y par (por ejemplo: 1 y D. 111 y IV, o XI y XII etc. ) por el 

traslape de sus valores y aradientes ambientales y de los ranaos adaptativos de las especies 

presentes. 

Es decir la diferenci- y semejanzas de las series. se puede explicar a trav4!s de dos 

criterios distintos pero complementarios: 

1. Criterio de elefinicidn y/o discrec:idn. o de similitud de condiciones, que se aplica a 

las semejanzas o difere·nciu ele las series de diferentes ambientes particulares. en 

condiciones definidas relacionadas con comunidades discretas: 

2. Criterio de continuidmd y/o contiaüidad, o de traslape de condiciones dónde se 

explican lu similitudes de las diferentes series de un mismo ambiente particular a partir de 

la CXllllinuidlld y contiaOiclad de las especies. ~iac:iones y &napos ele ~iac:iones que 

c:onfonnan las comunidades de dicho ambiente particular. pero con condiciones no 

delimitadas. es decir. se explica con el traslape de ran&os y aradientea. 
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La proximidlMI eapaci~temporal de lu especies. esto ea la -cindad especial o 

secuencia· temporal de lu poblaciones de lu especie• uociadaa (unidades estructurales y 

funcionales de una serie). ejercen una interaccidn determinante para el intercambio y 

continuidad de la composicidn ftorfstica de serie• contisuas. Es decir. a peaar de la 

discontinuidad o cambios bruscos de los límites de srlMlientes o de. la modificacidn en la 

combinacidn de lo• miamos. cada serie comparte alsunos elementos. unidades o snapos 

funcimmle• de serie• contisuu. Aal por ejemplo el srupo 111. 2 esta relacionado por 

Continuidad y/o contisiiidlMI. con los otros snapos de au misma serie. 111. 1 y 111. 3 pero 

tambic!n con snapos discretos de otras series V. 1. VII. 2. IX. 3 etc. por similitud de 

condiciones definidas. 

Adn en cuos aparentemente muy distintos de definicidn ambiental. como una poza y un 

risco. puede existir cierta afinidlMI y similitud de especies y de asociaciones por interaccidn y 

alteracidn reciproca de la composicidn de las comunidades debido a su ubicacidn y/o 

proximidad. Una poza ubicada en la parte superior de un risco expuesto al impacto del 

oleaje. tendnl una ftora manifiesta tanto de los srupos de la serie 111 como de los srupos de 

la serie X. 

Para cada criterio o factor que se pondere se puede aplicar la misma problemllitica y por 

ende los mismos procedimientos de comparacidn. con los consecuentes resultados de 

similitudes y afinidades entre· los snapos de una misma serie. de series continuas o contisuas 

o de series con similar definicidn de condiciones . 

...... llpicD ........ del Pl'M 

Tomando las unidades funcionales de las series y los srupos como punto .de panida 

podrfamos caracterizar el sisuiente patrdn tlpico seneral del PTM ddnde: 

Varias unidades . estructurales y funcionales contisuas se combinan para formar un 

patrdn de srupo funcional con cierto ndmero de elementos recurrentes y Upicoa que 

caracterizan a cada mic~iente. 
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Varios arupoa funcionales cont.iauoa ae combinan para estructurar el patrdn de una .erie 

o comunidad cont.inua de un ambiente particular. tambie!n con elementos tlpiC09 y 

recurrentes. 

Las diferentes series de ambientes paniculares cont.isuos interachlan y ae combinan 

para formar la ficoflora de un ambiente seneral o complejo. 

Las flor- de los distintos ambientes aeneralea o complejos se intesran para conformar 

1- floras locales y la suma de C!stas como floras resionalea. 

Esta caracterización de lu comunidades alaales del PTM de ninsuna manera ea dnica, 

exhaust.iva. definitiva e inmublble. esto seria una contradicción con nuestra concepción de la 

flora y au manif'eatación como un proceso alterado, sin embarso representa una propuesta de 

sistemat.ización e interpretación sinecoldgica muy dt.il para el conocimiento intesral de la 

flora de la resión y como base importante para futuros trabajos con este enf'oque y ouoa 

anQisia ficofloríst.icos mú finos. 

CONSIDERACIONES FINALES 

En los capítulos anteriores se hizo de la discusión de alsunos aspectos paniculares. aquí 

se tratara de intesrar alsu~ consideraciones de orden m- general que aportan elementos 

que permiten visualizar globalmente el alcance y las perspect.ivas de este trabajo. 

Coaslcleradones llorfsdcas aenerales 

Cualquier trabajo de intesración florfstica de una región, para ser consistente con el 

planteamiento anterior. debe iniciarse con la elaboración y actualización del inventario de •

especies como elementos floristicos búicos, enmarcada en la caracterización y delimitación· 

fisiosnlfica de dicha reaión de estudio (natural o no). Ambos aspectos son necesarios para 

entender de manera seneral la composición. distribución e interrelaciones funcionales de la 

región. entendida como la unidad ficoflorist.ica mú compleja. 

Se puede considerar a la ficoflora como un indicador cualitativo y cuantitativo de Ju 

carac:teristi~ de heteroseneidad, discontinuidad y complejidad ambiental ·de una región, por 

aer uno de los componentes m'5 inestables a nivel puntual e incluso local debido a que sua 
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elemenlos (especies) o arupos funcionales (comunidades) lienen una aran c:.¡>Kidad de 

. respuesla, lanlo a las ftucluaciones bruscas como a Ju sniduales. reaccionando a ll'aV4!s de 

cambios en su forma de manifeslación sealln Jos nnaos y capacidad de expresión 9dapcaliva 

de Ju especies o cambios en la composición específica de Ju unidades. arupos o Mries 

funcio-'es. 

Las especies de alaas se manifieslan espacio-lemporalmenle de manera diferencial, 

dependiendo de sus cualidades biológico adaptalivas y de la conlinuidad o disconlinuidad de 

· Jos valores y combinaciones de valores de los faclores mesolóaicos. En Olns palabras. toda 

homoaeneidad o heleroaeneidad de las comunidades alaales. y loda conlinuidad o 

disconlinuidad. ftorislica de la reaión. explican y son explicadas por la homoaeneidad o 

hereroaeneidad ambiental de la misma región y por Ja capacidad de respuesta de dichas 

especies. De iaual forma la nolable variación en s.u forma de expresión y las .,.andes 

diferencias de abundancia que se constatan enlre las poblaciones de Ja mis- especie o 

especies de los mismos a~neros. complican la valoración y el a"'1isis de la manifeslac:idn 

diferencial de las especies y las comunidades. Pero pone de manifieslo que las condiciones 

aml;Jienlales no se reflejan sólo en la composición de las comunidades, si no tambi~n en Ju 

canclerúlic:as individuales y poblacionales (Levins. 1974). 

Lo anlerior explica cuando menos en parle. el porque!!. aun denlro de una misma reaidn 

fisioar'fica bien delimitada (por ejemplo la zona sur del PTM delimilada por Ja sierra mlldre 

del sur. que es la reaidn en la que se cenlra esle lrabajo): 

a) la ftora alaal de las costas no se presenla como una comunidsid conlfnua y 

homopnea a Jo larao de lodo el liloral. si no como un mosaico de pequeftaa comunidades a 

veces relacionadas y a veces independienles 

b) no se pueden encontrar lodas las combinaciones posibles de las especies presenles en 

la reai6n en lodos los luaare• o lodo el liempo. 

c) frecuentemente Ju especies dominanles en unos ambienles se presenlan de manera 

escasa o eshln ausentes en olros y porque!! a pesar de que el nllmero lOlal de especies no ea 

muy •rande• la composición de Ju comunidades sf es muy variada. 
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Consldenidones metocloldslcas 

Uno de los aportes mu importantes de este trabajo ha sido el diaefto y desarrollo~ un 

innovador planteamiento metodológico integral. Trabajar con la metodología de niveles 

complementarios noa ha permitido como ya vimos obtener muestras y datos aimul"neoa con 

diferente peso y orientación; tambi~n permite hacer una ponderación diferencial de cada uno 

de estos niveles. de aua problemas y de los resultados obtenidQS. Por ejemplo: 

Hiperponderando el nivel 1 (Tópico) como criterio de integración y utilizando las 

muestras y los datos obtenidos en los otros niveles. ae puede apreciar la influencia de los 

factores mesológicoa en sus diferentes magnitudes en la manifestación de la flora; y entender 

y explicar con mayor certeza qu.! tan diversa es la región o la localidad en cuestión.· Dicha 

diversidad senl directamente proporcional al número de sectores del nivel 11 con sus 

respectivos sectores del nivel 111 La comparación de resultados entre los niveles 1 de la 

misma o diferente reaión permite hacer consideraciones. aálisis e integraciones 

bioaeoar6ficaa y ecológicas aenerales. 

Ponderando diferencialmente el nivel DI (Típico) se posibilita. entre otras muchas 

cosas. el andisia comparativo de los anapos funcionales que permitan deducir y huta 

predecir la composición florlstica de los ambientes particulares ya tipificados en ouu 
localidades de la misma región o ayudar a explicar las diferencias florlsticas entre 2 o mú 

regiones diferentes,; en virtud de las referencias posibles de las condiciones mú particulares 

de los niveles inferiores (1V y V) o m'5 aenerales de los niveles superiores (11 y n. 
Si el mayor peso del trabajo de aálisis e integración florlstica se lo conferimos al nivel 

V (Tónico). permite eliplicar las diferencias y din•mica de las floras de microambientea. 

ambientes paniculares. ambientes generales y regiones partiendo del conocimiento detallado 

de loa elementos ~icos de las floras: las especies y su variación aenoUpica y fenotípica. sus 

cualidadca y necesidades ecofisiológicas y adaptativas. sus problemas taxonómicos y 

nomeclaturales. 



Carmcte..U.Cldn de patrones de las comunidades del PTM. 

En el PTM me distinsuen diversos patrones particulares de alsunas comunidades. como 

expresidn de la adaptacidn de srupos de especies a condiciones locales. por lo que la 

afinidad y/o similitud de la composición florfstica reprementado por el especuo de diversidad 

de 1- muestras o unidades Usmi~ de lusare• y ambientes tiende a disminuir al aumentar la 

distancia. Sin embarao tambiln me han podido determinar alaunos patronea senerales de 

distribucidn y que aparentemente son bastante diferentes de los del resto de las cos'- del 

Pacifico. Es decir. a pesar de que la composicidn florfstica de los diferentes ambientes 

alsales varfa de tiempo en tiempo y de luaar en luaar. y no sólo estacionalmente si no en. 

unidades mayores y menores a las de los ciclos anuales. se ha visto una notable consistencia 

en las asociaciones alaales presentes en cllda uno de los ambientes estudiados. De manera 

que se han podido tipificar algunos ambientes con comunidades equivalentes o paralelas. y 11e 

ha podido establecer una relacidn entre las especies. sus asociaciones y las comunidades 

alaales como indiclldores particulares de. las propiedades del ambiente. Asimismo cierto tipo 

. de caracterfsticas ambientales permiten. bajo el riesgo que esto implica. hacer un& prediccidn 

del tipo de arupos. asociaciones o especies que se encuentran presentes. 

IAs intel"llCdoaes bldtk:as como ~ Importantes - la estructura ~ 

composid6n de las comunidades del PTM. 

Varios autores (Cutenholz. 1963; Chapman. 1973; Shonbeck y Nonon. 1978) 

-tienen en la actualidad que los limites superiores de lu especies y asociaciones alaale• 

esta determinado por su tolerancia a los factores ffsicos. y que los limites inferiores son el 

producto de 1- interacciones bidti~. sin embarao es improbable que en la realidad eJÜ•ta 

esa tajante diferencia. De cualquier forma es importante loa efectos difeirenciales de los 

factores ffsic:os y los bioldaicos. En cuanto a estos '11timos me tienen alaunas observaciones 

preliminares sobre el desarrollo de alsunu comunidades especiales como las comunidades de 

epifi'-. por ejemplo y de ~uerdo con Seapy y Littler. (1979) su abundancia y conspicuidad 

es mayoÍ' en microambientes de zonas protesidas o en I~ y circunstancia en donde el 

visor de las alsas que sirven de sustrato diminuyen notablemente su tamallo y su visor. ele 
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cualquier forma se presentan c:omo un objeto de estudio francamente atractivo y con muc:haa 

posibilidades de resolver problemas a trav~s de ellperimentaci6n. 

Otros factores biolóaicos tales como. la competencia intra e interespecifica y la 

predación o el pastoreo no han sido consicleradO. en este trabajo. Las investiaaciones en ._ 

zonas tropicales son muy escasas y colaterales por lo que no hay mucha información sobre 

este asunto y la que hay de zonas templmdas y frfas no se puede aeneralizar ni aun dentro ele 

ellas mismas-(Doty. 1967). sin embarao, sin duda alauna son de aran inten!s para ellplicar 

mucho fenómenos de presencia-ausencia. dominancia etc. como lo demuestran dive~ 

trabajos realizados sobre competencia (Dayton. 1971. 1973. 1975; Paine. 1979; Rced. 1979; 

Hodason. 1980; ); o sobre predación (Lawrence. 1975; Vanee. 1979; Slocum. 1980; 

Lubchenco. 1978; 1980) o la relación entre ambos y su influencia en la estructura de la 

comunidad (Paine. 1966; Menge y Sutherland. 1976; Underwood y Denley. 1984; Hay. 

1986) 

perspectb·-

Uno de los aspectos mú importantes que hay que considerar como producto de este 

a"'1isis e intearación Ooristic:o - ecológica es que hay alln una aran cantidad de trabajo por 

. realizar a todos los niveles y todos de aran importancia sepn el criterio que se utilice, 

tallonómico. ecológico. biogeopfico. etc. por ejemplo. falta realizar trabajos intensivos en 

ambientes inframareales. y en las laaunas costeras. esteros y manalares. es necesario ~ 

ouo lado profundizar en el conocimiento de la bioloafa de las especies; f81tan hacer estudios 

fenológicos y demogñficos. la mayor parte de las algas presentan diferencias en cualitativas 

y cuantitativas en el crecimiento como respuesta a cambios ambientales tales como cantidad 

y widad de luz. fotoperiodo, disponibilidmd de nutrientes temperatura, pralación etc. 

Ciertamente tamb~n se han detectados un gran mlmero de problemas tallonómicoa y/o 

nomenclatur81es en prkticamente todos los grupos de algas. Sin embargo seria absurdo 

suponer que no es posible realizar estudios de a"'1isis de distribución y abundancia de ._ 

especies y comunidades alg81es o participar en proyectos de manejo de rec....-. hasta no 

tener todos los problemas tallonómicos resueltos. Es decir. en mi opinión la dnica 
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ESTA TESIS NO DdE 
SAUR DE ul lllUOTECA 

penpecti"a c:onsec:uente para el desarrollo de la ficoftorf•tica •rf• realizar aimul .. _mellle 

loa diferente• tipos de trabtüoa plantelldoa en el capitulo de · melOdolo•I•. 

De ahl la utilidlld de mantener un proyecto pneral· con u- eatrate8ia melodolotJic:a · 

adecullda a nueatraa condicione• actuales. que contemple y posibilite: el avance de 

conocimiento ficoftorlatico de nuestro pala. el incremento en mlmero y nivel de eapeciali .... 

en diferenlea campos de la ficolo•I•. la interaccidn con ocroa eapecialialaa e intesracidn con 

ocroa profe•i~ de la ficol09la de M~uco. de Lati-~rica y de los· otros palMS que 

tienen u- sran tradición y desarrollo de la ficolo.la. 
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APENDICE 

nA>RA nCOLOGICA DE ~CO: 

CONCEPCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACION DE UNA FLORA 

FICOLOGICA NACIONAL 

Jorae Gondlez-Gonúlez 

INTRODUCCION 

El propósito de este trabajo es dar a conocer los elementos histcSricos. contextuales. 

conceptuales, y metodolósicos que se usaron para la elaboración desarrollo de la estratesia 

de intesración del proyecto flora ficolósica de Mdxico. 

De cierta forma en este trabajo se presenta la culminación de m'5 de veinte aftas de 

trabajo personal, quince de los cuales, obviamente los dltimos. estimulado y frecqentemente 

presionado pc>r un envidiable equipo de írabajo, compafteros del mismo aflln y del mismo 

dolor y quid casi tan empeC:inados como yo. En este trabajo ni estll todo lo que debel'fa 

estar. y alsunos pensanln que no debel'fa estar todo lo que estll. De cualquier forma no 

refleja ni con mucho, todos los resultados y menos adn tanto esfuerzo compartido; aunque 

espero d refleje las srancles posibilidades y perspectivas que se. han abierto con el 

planteamiento y resultados de este proyecto. 

Pretende asfmismo. poner al servicio de ficóloaos y formadores de ficdloaos. de 

biólasos y formadores de bidloaos y de cienUficos en aeneral. una herramienta fundamental 

de trabajo. una teoría pneral del conocimienlo de la biolasfa aplicada en este caso como un 

ejemplo de sus amplias posibilidades. primero, a la elaboración de una concepción pertinente 

de flora, que -ume las caracleristicas y problematica particular de las als- como objeto de . -
estudio y •aundo al desanollo de un proyecto alobal de inveslisacidn. Dicha teorfa del 

conocimiento ea la Teoría de los Procesos Alleradóa, dsta concepción es la Flora Diúmica y 

ese proyecto de investisación es el proarama Flora Ficoldsica de Mdxico. 
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LA TEORIA DE LOS PROCESOS ALTERADOS 

Acontinuacidn le presentan, muy resumidos, los fundamentos - ontoldaic:oa, 

metodolósicos y epistemoldaicoa de una apro.:.imación procesual para el estudio de loa -~· 

vivos en aeneral, y de lu alau en particular, y sus implicaciones en la pr•ctica bioldaica en 

aeneral )' en la ficoflorfstica en particular, que en su conjunto, he llamado la teorfa de le>S 

procesos alterado• (TPA) Gonzalez-Gonzalez 1990. La TPA es una visión aeneral del 

mundo, ea una alternativa que cuestiona lu ideu y mitos en que se basa la visión de la 

ciencia (objetiva, neutral y universal) actualmente dominante; la concibo como una forma de 

aproKimacidn a la naturaleza, que reconoce y se mueve en el •mbito de interacción de la 

bioloaía con la filosofía y la ideoloaía y como una herramienta teórico-metodoldaica para 

abordar el estudio integral de los seres vivos. La TPA maneja la noción de· 

potencialidad como la posibilidad de e.:.presión total de la naturaleza, eomo una interac:c:idn e 

intearacidn entre lo inmanente y lo emergente, lo inmanente como la capacidad de respuesta 

a u!'- crisis y lo emeraente como el producto de dicha respuesta; es decir, la capacidad de 

respuesta es inmanente pero se modifica cori la emergencia de nuevas cualidades. Las 

cualidades emeraentea acumulan e incrementan las capacidades potenciales inmanentes en loa 

diferentes niveles de organización de la materia. Esta es para mi, desde el punto de vista 

ontolópco, si no la llnica, la aub!ntica apro.:.imación dial«tica y procesual, de si no el llnico, 

el fundamental problema epistemoldpco de lu ciencia, que busca explicar la unicidad y 

totalidad de lo diverso y la diversidad de lo único y total. 

En la TPA se sostiene que la biología como cualquier otra ciencia, es una actividad 

humana, con una función social, que busca, a trav4!s del conocimiento, ampliar y trascender 

los límites de su propio trabajo a otra disciplina e incidir en la cultura cienUfica. En la 

TPA se reconoce a la biolopa (disciplina cienUfica) como un conjunto heteroadneo de 

intenciones, de conocimientos, de razonamientos y de metodoloaíu, que plantea divenaa 

propuestas de ordenamiento del conocimiento bioldaico a partir de distintas concepciones. Se 

podrfa decir incluso que no hay una sola bioloaía, que hay varias, que hay mucha bioloaías, 

justificando la amplitud y complejidad de sus metas, objetos y mdtodos de estudio. 
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Se plantea (ante la impoaibilid..t actual de tener una unid..t tedrica en la bioloala). la 

bdaqueda de la identid..t ·de una bioloala i_ntearaJ. a travi!a de la concepcidn ontoldaica 

procesual de la TPA. que tome en cuenta a la autoperpetuación como cualidad inherente y 

punto de ref'erencia de las caracterlaticas inmanente• y emeraente• de loa aeiea vivos (como 

objeto de estudio); que permita definir y delimitar su lllmbito y dominio especifico de 

conocimiento. que desarrolle y refteje aua propios criterios de cientificidlldl y que inteare 

coherente y consistentemente la prallia biolóaica en inveatiaación y enacftanza. Porque 

-tiene que las teorlu y disciplinas biolóaicas con orientación hollstica y orpnlsmica. nada 

tienen que ver con las elligencias de f'alseabilid..t y predictibilid..t para validar las teoriu 

cienUficu. ya que con ese criterio de censura (mi!todo de ref'utación y conocimiento 

objetivo). estarlan deacalific..tas por las caracteñsticas propias de su objeto de estudio y por 

sus mi!todos teóricos y empíricos. 

La TPA. contempla a la biología en un •mbito de interacción de modelos teóricos e 

intearaci6" del conocimiento en~ loa ues enf'oques o tendencias m•s importantes en la 

ciencia: l. La tendencia anallticó-reduccionista. D. La tendencia sisti!mi~hollstica. ID. La 

tendencia ¡xocesual-intearativa. 

Se bosquej- a continuación loa f'undamentoa ontolóaicos. mctodolóaicos y 

epistemolóaicoa. de la TPA. 

A.) Fundamentos Ontolóaicos. Son los elementos para una integración conciente y 

coherente enb'e ontoloafa. epistemoloafa y prallia. Se plantea que las infinitas posibilidades 

de expresión ontolóaica se dan por las mismas propied..tes de cambio de la materia (entidad. 

f'enómeno. etc. de que se trate). es decir. que los seres vivos son manif'escaciones de una 

f'onna compleja de oraanización ·de la materia y la energla. y como tal poseen la capacidad 

de expresarse de maneras distintas en su devenir espacio-temporal a travi!s de sus cualidades 

de alterane. alterar y ser alter.toa; estos procesos de alteración en la naturaleza ocurren en 

tres nivelea o dimensiones: 

Nivel 1: Procesos intrlnsecoa de cambio o procesos de autodesarrollo (alteración desde 

el interior). La cap11eidad intrlnseca de cambio. la alterid..t en el transcurso de su propio 
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devenir. inherente a todo 11er vivo. constituye au primer nivel de alteracidn. Aaf todo 

•individuo• tiene unidlld y continuidad en af mismo ~identidad). pero tiene un proceso de 

manifeatacidn diferencial (alteridad) en el tranac:urrir de au elliatencia. Dicha ·relacidn 

identidad-alteridad 11e manifiesta en su proceso de desarrollo ontoseni!tico. a travc!a del cual 

el individuo mantiene la unidad y la cohesidn de sus elementos constitutivos y una 

resularidlld y constancia en la relación, interacción e intesración de aua partes debido a la 

identidad aeni!tica entre las diferentes etapas que 11e suceden a lo larp de su desarrollo y 

'que. a la vez. va cambiando en su devenir porque presenta manifestaciones feni!ticaa 

diferenciales entre estas etapas. Este primer elemento causal de alteración de los proceaoa 

aporta cierto componente determinista. porque toda entidad tiene una expresión de oriaen y 

una historia que se traducen en una tendencia inercial de su desarrollo. Sin embarso. é!sta 

capacidad intrfnseca de cambio no es un de~tino. sino una manifestación de su capacidad de 

alteridad vinculada a su capacidad de respuesta (Apdcrisis). 

Nivel O: Procesos extrfnsecos de transformación, de alteracidn circunstancial. de 

coincidencia e interacción transformadora "(proceso transformado). Un proceso transformado 

es la entidad en movimiento. es el devenir de un ser y su circunstancia; es el proceso 

resultante del cambio intrfnseco de la entidad, los cambios producidos por la intenccidn con 

otras entidades y los cambios del entorno. Esta segunda causa de alteración de los proceaoa 

aporta un cieno componente aleatorio. porque el devenir de una entidad se ve alterado 

directa o indirectamente por la existencia coincidente del devenir de ouas entidades a las que 

altera y por las que es alterado. Un proceso transformado es entonces. un devenir colectivo. 

un devenir de devenires. Es decir este segundo nivel de alteración se produce por la 

interacción entre los diferentes procesos en la naturaleza. Un individuo se manifiesta 

fenoefpicamente de manera diferente en función de lu condiciones de su entorno. que e ... 

constituido por otros individuos semejantes o diferentes a c!I y 1- condiciones ambientales. 

Ea decir, ca el resultado de la interacción entre las capacidades del individuo y Ju 

caracterfsticu del entorno. en el que es"n incluidos otroa individuos y el medio·. Esta 

••unda alteración ea un proceso recíproco. porque un individuo, a ,~."Vez que ea· mQdificado 
~ .. 
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por la pre1Cncia de otros y por las condiciones ambientales. con su presencia modifica 

· tambit!n al entorno. · 

Estas dos alteraciones anteriores IC pre1Cntan en todos los 1Cre• vivos de manera 

interna y externa. simul"nea y continua. lo que constituye una procesión de eventos muy 

compleja y explica en parte la necesaria alteración del aiauiente nivel. 

Nivel 111: Procesos de alteración del conocimiento ó tercer nivel de alteridad de los · 

procesos. Es la transformación de la entidad real en unidad de c0nocimien1c>. es decir. la 

alteración subjetiva de los procesos. porque la intención del conocimiento implica la 

alteración (consciente o inconsciente). del objeto de conocimiento. Esto implica que sólo para 

fines de traducción a la dimensión de la conciencia. la realidad puede tener límites en el 

espacio. en el tiempo y en el espacio-tiempo. Esta última alteración. la tercera alteración o 

alteración del conocimiento. e• la que convierte un proceso transformado. en un •proceso 

alterado• y aporta un componente mú, el de creatividad, porque en los procesos de conocer. 

interpretar, explicar, etc .• el sujeto enagena al proceso transformado y pone en 

jueao sus capacidades intrínsecas, su información previa, su experiencia y pl'Ktica, 

sirvit!ndose de diferentes procedimientos y artificios (criterios. metodologías. tt!cnicas. etc.). 

B.) Fundamentos epistemológicos. En función de los fundamentos ontolópcos 

anteriores, para todo an'1isis crítico y evaluación del proceso de conocimiento en la TPA. se 

reconoce. destaca y considera la (desaraciadamente) necesaria ruptura de la realictad y la 

consecuente discontinuidad del conocimiento. por lo que los momentos de alteración del 

conocimiento, tanto del primer contacto (obligado) como los de confrontación (necesarios) 

son intencionalmente complementarios para aproximarse y reconstruir la realidad. Para ello 

ha sido menester la elaboración de un conjunto de instrumentos epistemolcSaicos compatibles 

con la concepción de procesos transformados y alterados en tanto hacen posible traducir la 

dimensión y el continuum de los procesos transformado• a la dimensión y discontinuidad del 

conocimiento Aafmismo. hacen posible la· elaboración de modelos de la realidad a 

partir de las unidades de contacto y muestreo de la misma (unidades Uamicu). 
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C.) Los fundamenta. metodolóaicoa. En ~•ta parte • eatablecen los elementos e 

inatnamentos tedric:o-metodolóaicoa pua u~ reelaboración del cuerpo. conceptual de la 

bioloafa en función de un modelo diúmico de lu entidadea. proccaoa y fen6me- vitalea. 

Por ejemplo ae ha hecho la reelaboración del concepto biolóaico de especie en un concepto 
complejo denominado IOPE ante la imposibilidad de aeparar istu unidadea~nlidade• 

(individuo. oraanismo. población y especie) en su devenir . ontolcSaico. ~ 

ontoaelM!tic:os y filoplM!tic:os); el IOPE inteara y relaciona epistemolóa~camente lu 

discontinuidades de su manifestación. y da cuenta y representa sus diferenciu 

fenomenolósicas (proceso de expresión diferencial). Individuo. organismo. población y 

especie. forman asf una nueva unidad de conocimiento que explica a la especie como el 

proceso transformado complejo. Este concepto complejo IOPE. es tamb~n una 

aproximación a la unidad teórica de la biología. que trata de entender y explicar lu 

manifestaciones de los seres vivos a travis del proceso de autoperpetuación de la vida. 

Tambiin se ha hecho la elaboración de unidades teórico-metodológicas a partir del. concepto 

de IOPE en el ~mbito de la ftcoflorfstica -las unidadCs merfsticu. holfsticas. ~cu. 

harmdsticas y heurísticas- en las que se maneja la noción de lo potencial como la 

posibilidad de expresión en la naturaleza y lo manifiesto. como la expresión real ubicada 

espacio temporalmente. Lo potencial y lo manifiesto se conciben como una interacción e 

intearación entre lo inmanente y lo emerpnte; lo inmanente como la ag>acidad de respuesta 

de los oraanismos a un momento o fenómeno critico de su autoperpehlmción (bioap6criais). 

involucrando capacidades metabólicas. reproductivas. adaptativas y de variación (plasticidad) 

y lo emerpnte como el producto de dicha respuesta. la adaptación; la bioapdc:rillia 

ea inmanente pero se modifica con la emeraencia de nuevas cuali~adea (..;utación y 

recombinación). que incrementan y acumulan dichas capacidades potencialea de 

manifestación en los diferentes IOPEa. Todas ellas representan y hacen preaente la unicidad 

y la totalidad de lo diveno y la divenidad de lo dnico y total. 
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LAS ALGAS COMO OIUETO DE ESTVDJO. 

¿Porql.M! estudiar e. inventariar a lu alau?. La respuesta m'9 sencilla podrfa ser que por 

la misma razdn por la que ae estudian e invenlarfan otros acrea vivos: porque son una fUente 

ele conocimientos y un recurso natural y por lo tanto potencialmente utilizable. Sin embarao 

en el caso ele lu alsu parecerfa ser que el hecho ele que particularmente en M6xico no ae 

hayan estudiado tan intensa y extensamente como otros srupoa ele orsanismoa. fUera reftejo 

ele lo poco importante que son; pero en realidad la importancia e inten!a ele un srupo ele 

orsaniamoa ae loa da el mismo hecho ele convenirse en un objeto ele estudio. 

No pueden hacer· aeneralizaciones ele un aran srupo taxonómico a otro. entonces la 

selección ele cualquier srupo implica una aproximación específica con un disefto 

metodoldaico particular. 

Lo anterior. ea mucho m'9 evidente cuando el objeto ele estudio son orsanismoa 

•inconapicuoa• y ele aeneracionea cortas. como lu algas. los hongos. los protozoarios y 

varios &J:Upoa ele invertebrados. que son precisamente loa 8fUpoa ele organismos que menos 

han sido tiabajadoa y que han sido tratados como excepción. siendo que en realidad la 

excepción son loa organismos •superiores•. El que buena parte del desarrollo conceptual y 

metodoldaico ele la biolosfa ae haya basado en los organismos superiores ha tenido dos 

consecuencia neaativu: por un lado. que los que han trabajado en los grupos •inferiores•. 

lo han hecho a trav6• ele acneralizaciones. aplicando o adaptando conceptos tomados ele la 

bioloSfa ele orsanismoa •superiores•. cuyas caracterfsticas y cualidades reales les son ajenos; 

y por otro. ha obstaculizado el sursimiento en cantidad y calidad de loa aporte• conceptuales 

y metodolósicoa con loa que podrían haber enriquecido loa estudios ele orsani•moa 

•inferiores• a la biolosí• en aencral. 

Aun para las al ... ea dificil hacer aeneralizacionea porque bajo este t6rmino se agrupan 

mú ele 30. 000 especies que difieren notablemente en su forma. tamafto. estructura celular. 

melllbolismo, composición química, ciclos de vida. hllbitats, etc:. Las alsu no evolucionaron 

a partir de un ancescro comdn y ea por esto que no hay un corüunto de c:arac:terea 

unificadores ele todas ellu, ea decir no hay un sólo patrón estructural y funcional h'-ico. A 



partir de ance•troa diferente• han habido respuestas similares. que han dado por re1111ltado 

caminos evolutivos paralelos ef!tre loa descendientes de los diferente• srupoa anceatralea. con 

estadios memejantea entre los caminos. E• decir. hay niveles de orsanizacidn equivalente•. 

determinados por respuestas adapealiv- conversentea a los ambiente• comunes en que me 

presentan y me han presentado a lo larso de au historia. Para entender la dificultad de definir 

y delimitar a 1- alsas como objeto de e•tudio ea imponante entonces. reconocer que 

independientemente de aua relacione• y afinidades filosenc!ticas existen otros criterios de 

validez (similitudes morfoldsicas. fisioldsicu y ecoldsicu) para conformar a las alsu no 

como un arupo natural relacionado filosenc!ticamente. sino como un SJ'upo funcional 

relacionado fenosenc!ticarnenté. 

1-AJau como ncuno 
El inventario de los recursos naturale• de un país es condición necesaria -aunque no 

suficiente - para sq uso y manejo. En Mc!llico hay un conocimiento diferencial muy marcado 

de loa diferentes recursos naturales en aeneral. y bidticos en particular. En el caso de lu 

algas. Mc!llico por sus características de ubicación y extensión geogrllfica presenta una sran 

divenidad de ambiente• y srupoa alaalea y por ende de recursos ficoldpcoa. que 

pr11cticamente han sido ianorados. a pesar de su enorme potencial. 

Ea ampliamente conocida la imponancia de lu algas como los principales productores 

primarios de la bidsfera. Las macroalaas bentónicas de lu resionea costeras y oc:e4nicaa, por 

ejemplo. son productores primarios muy importantes. pero se estima que sólo lu microalsu 

que constituyen el fitoplancton fijan varios miles millones de toneladas de carbono al afto en 

lu muas de asua ~nicas y continentaléa. 

Alp~ als- tambic!n tienen efectos nocivos para lu comunidades naturales o para el 

Hombre, por ejemplo. el efecto del loa crecimientos masivos de ciertas especies que liberan 

toxinu o impiden el ·desarrollo normal de la c:Omunidad acu,tica donde se producen; el 

fenómeno de la marea roja (frecuente en lu costas de Mc!llico). que ea producida por el 

crecimiento y la liberación ele toxinas en forma desproporcionada de vari- especies de 
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dinofic:eu. En lqos y lqunu. el crecimiento exc:eaivo de alau en la superficie impide el 

puo de la luz y por tanto la oxisenacidn lldecuada para la supervivencia de los dem .. acrea 

vivos. 

Deade el punto de vista de au importancia para el hombre. por aus uaoa y beneficios o 

por sua efectos nocivos. ea notorio el creciente valor a nivel mundial. Lu al ... actu .. mence 

tienen una sran relevancia como recursos reales o potenci .. ea. ya que sua productos o 

deriv.iloa tienen muchu utilid.ilea para el •hombre moderno y su sociedad de consumo•. en 

la salud. la industria. la asncultura. la alimentacidn. etc.. o au uso c:omO fertilizante• y 

acondicionadores de suelos; como forrajes o complemento a la alimentación del sanado. o en 

tratamiento de las asuu nesras. etc:. y en muchos otros aspectos de la vicia cotidiana. 

Las alsu tienen sran importancia. por ejemplo en la fertilid.il de los suelos. much

c:ianofitu fertilizan los suelos y lu quas donde viven porque pueden transformar el 

nitrdpno molecular en amonio de forma similar a como lo hacen las bacterias; algunas otras 

que crecen en suelos inund.iloa tienen la c:apac:idad de aumentar su fertilid.il y util!zar 1-

salea excedentes; se pueden utilizar para recuperar suelos salinos y c:alc:ú'eos para la 

apicultura. 

Muchas especies se utilizan y se han utilizado directamente en la alimentac:idn del 

hombre; el nlimero de especies de algas tanto marinas como de asua dulce. y su produccidn 

mundial para la alimentacidn, natural o de cultivos, es actualmente muy in:-portante en varios 

púses ui•ticos como Corea. J..,CSn. China. India. y en los Archipi61qos Malayos y 

Filipinos. etc. En el c:aso de los paises occidentales en la actualidad pl'Ktic:amente no existe 

c!ste ha»ito; sdlo en alpnos países americanos como Penl y Mc!xico;, lu algas han sido 

utilizadas tndic:ionalmente como alimento en la dieta cotidiana. En Mc!xico en la é!poca 

prehisplnic:a. los aztecas consumían el tecuidad y el C:ocolin o el amoxtli o gelatina de agua 

91e eran •masas• de algas formados fundamentalmente por .cianofitu que crecían y 

ncolectab.n en aquel gran Jaso de Mc!xico y adn crecen en alpnos lqos de la cuenca de 

Mc!xico, principalmente en el Lago de Texcoco. 
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Muchos aon loa productos obtenidos a partir de lu .. au que se utilizan en la indU8lria. 

De ellu • obtiene y~o para product08 .fann.a!uticoe. potasa y sosa. y 11011 ricas en 

compue1l08 de varios metales. De todos loa productos que se obtienen de lu .. au. los 

ficocoloide1 ocup.n un luaar pnponderanle por au importancia indu1tri .. y el volumen que 

N maneja en el comercio mundial. Son extraldoa de alpnaa alau marinaa ya que son los 

derivad01 de 108 componente• primariOI de lu paredes celulares de ala- roju y pardas. 

aunque no lOdu lu especies tienen la cantidad y calidad necesaria para au extraccidn. por lo 

que ldlo u_. pocas especies aon de importancia comercial. sealln aus c:aracterfaticaa 

qulmicas y 1u1 propiedades son de IR• tipOI : .. ainat08, carraaenanos y aauea. Se utilizan 

en una aran variedad · de productos, en la industria .. imenticia en la elaboncidn de 

malteadas. quesos. helados como e1tabilizadores. en la fabricacidn de lintu. jabone•. 

peHculas fotoal1lficas. pinturas y barnices. e in.eclicidas y en preparaciones farmacc!uticaa 

como medicamentos. ~sulu y tabletas. pomadas. l'Pices labiales. etc. y como un 

clarificador en la fabricacidn de la cerveza. 

Se producen en varios paises como son: SucN&ica. Australia, Nueva Zelandia. Estados 

UnidOI. Chile y la (ex) U.R.S.S.; en M&!llico son colectadas principalmente en la C08las de la 

penlrilula de ~a California. M&!llico explota cantidades relativamente modestas de estas 

alau y lu exporta en su mayoría. como materia prima. a otros países que realizan loa 

proce- de industrializacidn. Actualmente con el e1tudio de otnu ~- del pala que 

representan recursos potenciales para la obtencidn de ficocoloidea. se tienen posibilidades de 

incrementar IOI volllmenes de explotacidn. 

EL ES'RJDIO DE LAS ALGAS EN MEXICO. 

A diferencia de lo que ha sucedido C:on países con una gran tradicidn ficoldaica como 

·lnalaterra. Francia y Checoslovaquia en Europa; Japdn en Asia; Estad08 Unido9 en Norte 

Am&!rica o incluao Brasil y Arpntina en Am&!rica· Latina. en que delde el aialo puado han 

presr.do aran atencidn a la elaboracidn de au inventario ficold•ico. En Mdllico en loa alborea 

del aialo XXI puede decirse que dicho inventario ea" apenaa inici•ndo1e. a pelU' de la •ran 
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tndicidn y deurrollo de ouu *eu de la ~nica meucana. Por lo que lu alsu no han 

salido de •u aparente incon•picuidad y cl_e poca utilidad reconocida. Ciertamente tambM!n los 

antecedente• de la ficolopa ele Mé!JÜco datan (pero de manen incon8i•tente y di•pena). 

de8de mediado. del •islo pamado, büicamente .con c:olectore• e investisadores e•tranjeros 

que trabajaron mes.in •us propios intereme• y de8de lueso. no dejaron. ninsuna infne•tnac:tura 

en Mé!JÜco. ni formaron penonal alsuno que pudiera continuar el trabajo iniciado por ell08. 

Est08 antecedente• se inician a partir de 1846. afto en que F. M. Liebmann visitó y c:olec:tcS 

en C08tu meucanu, material que •irvió de bame para el trabajo de J. A. Asarclh en 1847 

8Gbl'e alsu de Mé!JÜco (Gonzalez-O~ez 1987). De8de e- «!poca a la fecha no han •ido 

much09 los trabaj08, personajes o instituciones que destaquen en este campo. En este aislo. 

son disnos de mencionar los estudios realizados en la ddcada de los 20s por Setchell 8Gbl'e 

alsas marinas y el lisero ause de investigadores meJlicanos en la dé!cada de lo. 30s en que 

resaltan los trabajos de la Dra. 5'mano-Bishop y el Dr. Sokoloff sobre alsu de asuas 

continentales. En lu . dé!cadu de los 40s y SO. sobresalen por un lado los trabaj08 de Y. 

Dawson de las costa del Pacífico y por otro 108 estudios de fitoplancton del Dr. Osorio 

Tafall. A partir de la mesunda mitad de este siglo se empieza a hacer el listado ftorístico de 

lu alsu marinas de algunas zonas de las costas meJÜcanu gracias al esfuerzo y tenacidad de 

la Q. B. P. Laura Huerta y otros coolaboradores formados a partir ele su empefto. No 

obstante el incremento en el interé!s en la ficología meJÜcana por parte de investis.tores 

meJÜ- a partir de mediados del presente si.lo. hasta finales de 108 60a no había habido 

ninslln esfuerzo institucional serio para llevar a cabo un proyecto nacional que incorporara la 

infOl'lllllCidn obtenida en los trabajos anteriores en un proyecto coherente (Huerta 1978. -

Ortep 19114); es a partir de los aftas 70. que con los trabajos de estos investisadores. se 

comenm a romper el círculo vicioso que se habla establecido, en el que lu personas 

intel'eSadas en hacer ficolO&'a. no contaban con apoyo institucional necesario debido al poco 

desarrallo previo. la poca tradición. y por lo mismo, a lu penpedivu poco prometedoru. 

ya que los trabaj08 que me realizaban carecí- de continuid.t y es~ ·poco rclacionadoe 

entre si. A partir de entonccs se inició el deAITOllo de un amplio programa de inve•ti•acidn 
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sobre el inventario de los recu..- ficolcSaicos del .,.ra. en el Lllboratorio de Fi~oala de la 

Facultad de Cienci- de la UNAM. Actual~nte hay un buen ndmero de ficdloaoa 

distribuidos en diferentes instituciones del país. preocupados por avanzar en el conocimiento 

de la bioloafa. en la ta•onomla y ecoloafa de lu alau y su posible aplicacidn y 

aprovechamiento. ampliando lu posibilidadea de conaolidar una escuela o tradición 

memcana de ficoloafa. 

De cualquier forma aunada a c!sta eacua tndición y conocimiento de la ficoftora del 

país. eatAl el aran avance de la ficolopa a nivel internacional y el enorme cdmulo de 

información ficológica que se maneja en la actualidad. con un impresionante deaarrollo 

tecnolcSaico. Por esto aparecen, aparentemente" de manera e•cluyente y contradictoria. doa 

tipos de prioridades, ambas imp0stergables y de gran enveraadura: por un lado lu 

necesidadea de inventario de los recursos ficológicos, y por otro lu nec:esidadea de 

actualización del conocimiento de otras úeas, otros mc!todos y otras metas de la ficolopa. 

La elaboración de los inventarios de los recursos ficolópcos es prioritaria en este 

momento para Mc!llÍco. pero ademllli conlleva y facilita la detección y jerarquización de otros 

problemu ficológicos y la ponderación y planeación de lu lfneas de investigación que se 

pueden desarrollar simul .. nea y colateralmente a los inventarios ficofloristiC:oa. 

Los .-udlos Flc:ollorfsdeos. 

Una revisión de lu *cu de desenvolvimiento profesional de los ficdlogos a travc!a de 

un anQisis de los trabajos de lu revistas especializadu de ficologfa como el Journal of 

Phycoloay. Phycology. el British Journal of Phycology. etc .• de los llltimos quince aftoa. 
. . 

suaiere que actualmente hay un gran desinten!s en los trabajos de tipo floristico. sobre todo 

comparado con el inten!s mostrado en lu investigacionea sobre diferentes aspectoa y 

problemaa de bioqufmica. pnc!tica. ultnestructura. ecofisiolopa. etc •• o los que abordan 

temu o pnJblemu de aplicacidn pl'llctica y directa como contaminación. produccidn de 

Alentea allanativu de alimentos y energc!ticos etc. 
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De1sraciadamente esto 1ucede adn en loa paises en vfu de deaanollo o del ten:cr 

mundo donde no se han inventariado lu als- como recurso. Naturalmente han ~ 

notable• e•cepcionea. pero en seneral. e1t01 paf1C1 por aesuir modas y pauta de loa .,.iaea 

desarrollados. ae aaltan fase1 importantes de conocimiento necesarios para su delUTOllo 

cientffico. e invierten 1u1 prioridade1 alln cuando no cuenten con IOI mediOI y apoyos que 

tienen aqW!llos para realizar e1te tipo de trabajos. 

Las razones de ~•ta problem•tica y del desarrollo diferencial de lu úeu seosr'fic:aa y 

del conocimiento ficol(Ssico son m'1ltiple1 y complejas. incluyendo lu posibilidlldea 

preferenciale1 para conseguir financiamiento o apoyo económico para cieno tipo de trabajos. 

y no para OlrOS; la facilidad de acceso a los tHtimos adelantos tecnológicos. en equipos. ºen 

procedimientos y en inform,tica. que permite la generación y la disponibilidad de 

información permanentemente actualizada. Otra de estas razones. y muy importante. son loa 

prejuici01 de valor de la •ciencia moderna• que impone a los biólogos actuales el tratar de 

justificar la cientificidad de 1us trabaj'?'• haciendo trab.Uos de tipo reduccionista. lo m'9 

alejados posible de loa de una concepción holista o sis~mica o que se asemeje a la de tipo 

naturali1ta. Todo lo anterior e116 ligado a la razón fundamental. desde mi punto de vista. del 

problema: el pensar que el trabajo florístico consiste únicamente en hacer el listado de 

especies. tarea que debe hacerse una vez )' nada mú una. y que des~s. para actualizarlo. 

simplemente y cuando much~. se deben agregar las nuevas especies que «;:ircunstancialmente 

vayan apareciendo. y que. no se hubieran reportado antes para el pals o la resida 

correspondiente. 

Esta posición, el asumir que porque se ha inventariado la flora de una región en un 

tiempo determinado por amplio que ~ste sea. ya se conoce· dicha flora. ea una posición 

1implista que parte (Consciente o inconscientemente) de una concepción est6tica del mundo y 

que deriva en planteamientos equivocados de lo que una flora ficológica ea en realidad y en 

una aproJtimacidn f!ICtodol(Ssica tambi~n equivocada. Lu listas florfatic:aa han sido 

concebidas muy frecuentemente como sólo la enumeración de especies de un espacio que 

puede variar en dimensiones. es decir una localidad, una región. un esüdo. pafs. etc. Esta 
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aimple de1c:ripcidn eventual de la flora tiene de manera aislada un eacaso valor. pon¡ue. 

aunque las liatas parcialea pueden tener cierta importancia ya que poaibilitan la relación )' 

compancidn entre diferente• tiempos )' luaares. la suma de las listas no danl jam~ la 

toealidad de la flora. Esto ha contribuido en parte al desaliento actual para realizar trabajos 

florfsticos. ya que es bastante desanimante pasar varios aftas de la vida de uno o. m'5 

investiaadores haciendo listas ficoflorfsticu, sdlo para encol!ltrar que al final de todo el 

tiempo )' esfuerzo invertidos este trabajo sirve para muy poco. si acaso. 

De cualquier forma. han habido varios procedimientos empleados para la elaboracidn 

de flcwu nacionales, alaunos con magnificas )' suaestivos resultados, que podrfamos 

agluti_,. en dos tendencias generales: en la primera se van acumulando, con base en los · \ 

trabajoa de especialistas, la información )' las listas particulares a lo largo de muchos anos 

por ejemplo EUA. Francia, India )' Brasil ; en la segunda se diseftan proyectos globales con 

los que se trabaja intensivamente, )' grupo por grupo el inventario algal. obteniendo las listas 

florfsticaa en un plazo definido )' relati'~amente corto. Los ejemplos m'5 notables de esta 

sepnda tendencia son lnalaterra, Checoslovaquia, la URSS )' Polonia. En ambos c!asos 1e 

tienen excelentes obras. de destacados especialistas que han sido el ejemplo a seguir )' la 

base biblio&r'fica fundamental para todo estudio floristico-taxomómico. Sin embargo a.in en 

estos casos que 1e trata de paises con amplia tradición ficologica, es necesario actualizar los 

inventarios porque hay que t~mar en cuenta, como hemos dicho, que la flora es un proceso 

altendo que requiere explicarse )' reconstruirse permanentemente. Es decir, nada garantiza 

que de~s de realizar un inventario a.in muy detallado de una región o país. no pueda 

haber un cambio en las condiciones que se refleje en un cambio ligero o profundo de la 

flora.)' por lo tanto le encuentren especie• no reportadas o no·se encuentren muchas de ... 

ya reportadas. Estrictamente hablando c!ste es un problema metodológico derivado de las 

caracterfsticas inherentes . del objeto de estudio. Las algas, como todo 1er vivo. no se 

equivocan. Si es'*' manifiestas en cierto lugar. ea porque sus capacidades bioldgic- )' las 

condiciones mesdlogicas poSibilitan dicha manifestación en ese lugar )' en e1e momenao 

como parte de ese evento. Como ya vimos las especies de algas, aparte de alaunaa 
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c:aracterlstic:u aenerales mlb o menos comunes a todas ellu (aran c:osmopolilismo. .,.... 

antiaOedlld, ciclos de vida conos, niveles de oraanización que se repiten . en di(erentea 

divisiones, etc.), son un arupo de arupos varilldo y variable que tienen direrentea ranaCM de 

tolerancia a la los cambios de las condiciones ambientales. por ende una plaslicidlld 

Mlaptaliva direrencial a la combinación de factores mesdloaicos. 

ft..ORA DINAI\llCA 

Una flora es la coexistencia espaci~temporal de di(erentes entidades biolCSsicU (en este 

caso alaas), o un conjunto mlb o menos eventual de registros. Por lo anterior,· y en vinud de 

la necesidad de buscar concepciones alternativas y diseftar estrategias te6ric0-metodolósicas 

que tomen en cuenta las características de las algas como objeto de estudio; permitan 

construir modelos descriptivos, e•plicativos y predictivos de los diferentes eventos y 

procesos floristicos; y consideren los avances tecnológicos y de los conocimienlOs actuales 

de la ficoloafa, se elaboró una concepción epistemológica y una propuesaa tedri~ 

metodolópca de intearación taxonómica. ecológica y bioseosñficá del trabajo ficofloristico. 

que en su conjunto he denominlldo Fi~Flora Din,mica (FFD). Con la FFD se obtiene un 

acercamiento y una representación di~ica de un objeto, que como ya vimos, por su 

naturaleza, es así, es el sustento de argumentación teóri~ 

metodoló&icas para validar las estrateaias que se proponen mas adelante._ Bajo _6sta 

colk;Cpei6n el conocimiento de la flora es un proceso de reconstrucción permanente •. Los 

estudios florfsticos no deben darse por acablldos porque las floras (ficoló&icu) son eventos 

de divenidlld0 históricos y diúmicos, es decir, procesos alteradCM por infinidlld de (ac:tores 

bióticos y abióticos. En una flora se v- sucediendo una serie de acontecimientos. y van 

cambiando lu relaciones entre los diversos elementos florlstic:os (individuos, poblaciones y 

especies) que la componen, por la interacción de sus caracterlslicas inherentes (capacidlld 

inlrfmeca ele manif'estación) y las caracterlsticu del medio ((actores e•lrfnsecos). A los ojCM 

del ab9ervador estudioso. la flora presenta como un incidente discreto. ubiclldo es¡iaci~ 

temporalmente. a partir del cual se pueden hacer descripciones y a"'8isis objetivos de los 
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hechos y fenómenos que ae obaervan. u ofrecer interpretaciones de aua relaciones de cauaaa 

y efectos; la realidlld ea que la flora como cualquier evento de divenid8d~ tiene u .. 

tendencia inercial en au desarrollo. producto de au historia. y una eaistencia en movimien&o 

permanente en la cual inciden mdltiples elementos de alteración. en el que el observador 

estudioso ea sin duda alauna. uno de estos elementos. 

La FFD. por lo tanto. ea una aproaimación que reconoce y parte del hec:llo de que la 

composición florlatica de los cuerpos de aaua. suelo y costas. etc .• varia nocalllemente en 

tiempo (no sólo estacionalmente. sino en unidlldea mayores y menores a lm ciclos de 

estacionalidad anual) y espacio. Adn en una misma reaión. la manifestación de la flora no ea 

homoa~nea ni continua, las especies de algas se manifiestan de manera diferenCial aeadn la 

continuidad o discontinuidad de los valores y combinaciones de los factores mesóloaicos y 

sus propias tolerancias. Toda heterogeneidad o discontinuidad florlstica de una reai6n 

explica y es explicllda por la heterogeneidad ambiental de dicha región y mue.ara tanto el 

cambio de combinaciones de gradientes mesólogicos de lugar en lugar y/o de tiempo en 

tiempo. cuanto la capacidad diferencial de las especies para responder a dichos cambios de 

valorea y combinaciones. 

ESTllATEGIA TEORICO-~TODOLOGICA 

Se describe a continuación una estrategia integral te6ri~metodolóaica pua estudias 

ficoflorlaJicos. En ella se trabaja complementariamente con los tres conceptoa fuadamentalea 

de la c:onc:epción de FFD: flora potencial. flora manifiesta y flora cinetopnica; y con tres 

puntos de panida o de criterios de integración: flora t6pica. flora típica y flora tdllica • 

....... T6plc:a. 

En todo trabajo de flora tdpica iie debe hacer. por un llldo. una valoración del estlldo de 

conocimiento que a la fecha ae tiene sobre las especies. los autores y las zonas estudiadas; 

par abo; preaemar una integración inventarial general de los reportea de algas de la resida. 
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y por dltimo. hacer una caracterización fiaioa,..fica aeneral ele la reaión. Eatos upectae 

posibililanln poateriorea correlacione• ele tipo taxondmico. ecolóaic~ y bioaeoanlfico. . 

Ea fundamental en la elaboración ele la flora tdpica. tanto la recopilación hiat6rica 

biblioanlfica. como los eatudios ftorfaticos prospectivo• que posibiliten tener una imaaen del 

panorama ftorfatico de la reaión. lo m6s completa posible. 

Cualquier trabajo de intearacidn florfstica de una reaión debe iniciarse con la 

elaboración y actualización del inventario ele las especies como elementos ftorfsticos b6sicos, 

enmarcada en la caracterización y delimitación fisioanlfica de dicha reaión ele estudio 

(natural o no). Ambos aspectos son necesarios para entender de manera aeneral la 

composición, distribución e interrelaciones f'uncionales de la región. entendida como la 

unidM ficoflorfstica m6s compleja. La sistematización de los registros ele especies en forma 

ele inventarios florfsticos es muy importante porque. junto con la caracterización con 

criterios aeoecológicos y fisiognlficos generales de la región. posibilita la intesración ele 

•floras tdpicas• (regi9nales. locales. etc.) que cien cuenta de las relaciones entre los mega y 

macrofactorea y el conjunto total de especie• de fa región (flora potencial). que son 

susceptible• ele manifestarse en diferentes momentos y lugares ele la región. Se entiende por 

•flora potencial• la lista florfstica total acumulMa en una región geognlfica amplia en. un 

momento dado. Forman parte de dicha lista todas las especies que alguna vez se hayan 

reportado . para ella y todas las especies que se vayan reportando subsecuentemente. 

independientemente del lusar y ~poca o momento de la colecta. Dadas las caracterfsticas ele 

amplitud y extensión ele tiempo y espacio de la flora potencial. no se puede indicar cu•ndo ni 

dónde se puede encontrar cleterminMa especie. adn cuando haya sido reportada para la 

reaión. pero se indica la posibilidad (nu..C. la seauridad) de que se encuentre en alsuna parte 

ele ella. en cierta ~poca. Ea decir. en la flora<edpica todo reporte supone la presencia. alaunu 

veces manifiesta. siempre potencial, de la especie en la región. De igual forma no se puede 

CU'llClerizar ni delimitar una reaión con un criterio tdpico. si no lleva explicita la deacripci6n 

y el ~isia ele aua componente• ambientalea de mú impacto ficoflorlstico. ea decir. de lm 

facuxea meaólosicos de aran dimensión. que adn a aran escala. o precisamente por eso. 



tienen •ianificado especial para entender de manera aeneral la presencia. el ordenamiento y 

la distribución de lu e•pecie• en toda la reaión o Mc:tore• de ella. Al!I pues. en toda 

intearación tdpica ea necesario hacer anGiaia y correlacione• factoriales y/o multiflldorialea. 

ya que son una fuente imponente de información. Todo factor o combinación de factore• 

ea~ influido y moldeMlo por factores de un nivel "dimensionalmente mayor. e influye y 

moldea a muchos otros factores o combinaciones de estos. dimenaionalmente me~a. Por 

eato mismo. a nivel aloba! cada factor individual aislado se puede usar como-un indicador de 

la variación de ai mismo en diferente• puntos de la región o como par1lmetro espec:ffico para 

comparar é!ata reaión con otras (an'1isis y correlación factorial o· elemental). La 

caracterización de las combinaciones e interrelación de dichos factores (anQisis y correlación 

compleja o multifactorial) ea la expresión integral de la cualidad de fluctuación de lu 

repones y puede ser utilizada como parilmetro aeneral para comparar cualitativa y 

cuantitativamente la fluctuación de é!sta reaidn con otras. Un criterio importante en la 

aproximación tdpica. es que la ficoflora se analiza siempre correlacioándola. con dichO. 

factores o combinación de factores de diferente dimensión e impacto en su expresión alobal 

(región) o puntiaal (microambiente). 

De la correlación y generalización de los resultados obtenidos del anGisis sectorial de 

la región con criterios no naturales (geopolíticos) o naturales (aeoecológicos). se va 

mejorando la definición de la imqen particular de loa cambios y ~ovimientos de la flora 

manifiesta de la repón y por lo tanto del inventario de especie• y del patrón aeneral de la 

flcwa potencial de la misma. 

Se puede considerar a la ficoflora como un indicador cualitativo y cuantitativo de laa 

caracterlsticu de heteroaeneidad, discontinuidad y complejidad ambiental de una repón. por 

ser uno de los componentes mlla inestables a nivel puntual e incluso local, debido a que sua 

elementos (especies) o arupoa funcionales (comunidades) tienen una aran capacidad de 

rapueata (Biopocrisis). tanlO a lu fluctuaciones bruscas como a las paduales. ~ 

a travé!s de cambios en su forma de manifestación seadn loa ranaos .y capacidad de expresión 

adaptativa de Ju especie• o cambios en la composición especifica de laa comunict.dea. Pua 
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eato debe diferenciane claramente la ficonora manifieata presente en ciertoe momentoe y/o 

ciertos luaarea y la nora naturalmente potencial que puede manifeatane en otroa momenta9 

y/o ouoa •usare• de la miama reaidn. 

nora Tfplca 

Como lo hemos reiterado. conaideramos que una parte importante en el disefto de una 

eatrateaia nor1atica es el tomar en cuenta las caracterlsticu del objeto de estudio. El medio 

ambiente de un al•a es una parte tan inherente a ella como lo son su forma. tamafto, etc. 

Esto explica. cuando menos en pan.e. su alternada y varillda presencia o ausencia. es decir. 

su manifestación o potencialidlld en una localidlld o reaión. Son múltiples los fac:torea que 

afectan el desarrollo de las comunidades y de sus especies individuales. Sin embarSo. hay un 

cierto conjunto de factores que le da reaularidlld al desarrollo de cllda comunidlld y afecta la 

distribución aeoanlfica y ecold•ica de sus especies ·componentes. Por tanto es necesario 

hacer un anMisis multifactorial y reconocer el conjunto de factores preponderan~• para cada 

comunidlld y especie. Una nora típica es uit patrón de diversidlld característico de un 

ambiente; es la expresión manifiesta de las diferentes capacidades y posibilidades de las 

especies, en determinlldas condiciones. 

Para la tipificación. se debe hacer una valoración intearal de la composición. 

distribución y expresión de la flora y de todos sus elementos. ~"8ense comunidades. 

asociaciones o especies particulares expreudas en diferencias poblacionales. La nolable 

variación en su forma de expresión y las arandes diferencias de abundancia que se constatan 

entre las poblaciones de la misma especie o especies de los mismos pneros. complican la 

valoración y el anQisis de la manifestación diferencial de las especies y las comuniciades. 

La elaboración de la flora típica consiste entonces. en estudiar a las alau dentro de lu 

comunidades que forman naturalmente. que! especies. en que! propon:iones y en qud 

condiciones melidloaicu se forman ciertas asociaciones. &nJpos funcionales. etc.. para 

caracterizar y delimitar los diferentes ambientes alaales. La noñ. típica es espacial y 
temponl. y por tanto. la información que da es complementaria a la que da la nora tópica: 
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dice en ddnde y cdmo me encuentran manifieataa lu especies que pote..Cialmente ~ en la 

reaidn. En otraa palabras. la ftora tlpica ea la ftora manifiesta e~ un ambienle de u- reaidn 

y posibilita hacer predicciones. con bue en el establecimiento y conslruc:c:idn de patronea. la 

presencia y proporción de especies y asociaciones en relación con la coincidencia de ciertos 

valorea o padientea de factores meadloaicos. 

Flol'aT6nlca. 

Atravc!a de la ftora tópica y Upica ae tiene la información acerca de qlM! especies pueden 

manifestarse y los ambientes en que de hecho se manifiestan; pero la explicación de por qlM! 

pueden manifestarse en los lugares y ambientes donde lo hacen. corresponde a loa estudios 

de ftora tónica. Es decir. la flora tónica es el estudio de la bioloafa. autoecoloafa y de los 

problemas taxonómicos de cada una de las especies intearantes de una flora. mediante los 

cuales ae explica la presencia-ausencia. permanencia. constancia y proporcidn. en cada uno 

de sus medios ambientes; en ella se describe el palrdn estructural b~ico y sus ranaos de 

variacidn en relación con los p-adientes de los factores mesdlopcos y se evallla la coherencia 

de loa caracteres y ubicación sistemlltica de cada uno. 

Asf. los estudios de las variaciones aenc!ticas y fenc!ticas de los taxones permiten no 

scSlo resolver problemas de definición taxonómica. sino tambic!n conocer su potencial 

adaptativo y explicar parte de los problemas que plantea su propia bioloafa. Tambic!n 

posibilitan la interpretación y predicción de las características de su presencia y pcopcwcionea 

en los luaares. que teniendo ciertas condiciones ambientales. posibilitan su manifestación de 

cierta forma. en coexistencia con ciertas especies (Oora virtual). En otras palabras. explica 

tambic!n el cambio y el movimiento de Ooru (flora cinetopnica). El punto de contacto entre 

los tres criterios de intearación anteriores y que permite hacer la equivalencia y la transicidn 

de uno a otros. ea la eatrateaia de muestreo en la cual el momento de colecta es el instante 

preciso _en el que el objeto natural se convierte en objeto de estudio. Esta unidad de contacto 

del sujeto con la realidad a trav4!s de la intención del muestreo. la he denominado unidad 
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ESTRATEGIA METODOl.DGICA DE ANAUSIS E INTEGRACION FLORISTICA _,_ ·- ._, .. ... , ... ,.,. - - • • • • . ... ..... ,_.. ' ...... .... -· -
USTAS ft.OlllS11CAS 

BlOGEGIW'lCO JllGJONAL nGllO'l'OPICA 1WA Y/O MIGU'M:TOl!a RIGIOlWJS 
NJYIL 1 

FUIRl PO'J'EKCW. LOCAL lOCAUS 
!!'C. 

AlllliNllS FOIUIACIOMiS O GEOECOLOCICO 

GlllllWIS IUCllOPACTORIS SDllES DE GRUPOS HIVEL U RllACION EHTRE ftlPD-DPICA 
Y/O DE COMUNJllADES 

LA ru>Rl POTEKC!Ai. Y 
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Uamica y ea la piedra anaular para el conocimiento y rec:onatruc:cidn de cualquier evento de 

divenidlMI ficoftorlatica. 

n..- de es1uc11o - ftClollorfstlca 
Para hacer un estudio ftoriatico intearal ea importante reconocer que hay diferentea 

tipoa de ....._joa ftorfaticos. con diferentes intenciones y pretensiones. por lo que ae hace 

necesario di1eftar la metodoloala ·de &nmVo especifico para Ada caao. Para ello ae han 

conaidendo varios tipos de eatudioa ficoftoriaticos en funcidn de loa diferente• nivelea de 

a .... iaia y alnteaia de trabajo: a.) Retroapectivoa. b.) Prospectivos. c.) Intensivos. d). 

Elltenaivoa y e.) Ellhauativos., 

lletrospecdvos 

Son tnb~os imponantea de ubicación y relacione• históricas.· conteatualea. 

metodolóaicaa y conceptualea sobre un tema o problema en. ficoftoristiea; es&ablecen o 

aeneran loa antecedentes; pueden sc!r anallticoa o diaanósticoa y aon la base. fundamento y 

referencia de loa trabajos proapectivoa. intensivos. elltenaivoa y ellhaustivoa. ya aean · 

lallonómicoa. ecoldpcos. aplicados. etc .. 

............. 
Son tnbajoa pneralmente e•ploratorios o de reconocimiento planteados a corto plazo. 

con una eatrateaia de colecta y procesamiento que permite tener el mayor ndmero de datoa y 

muestru. del mayor ndmero de luaarea. el mayor ndmero de vecea. en el menor tiempo 

poaible. Permiten hacer caracterizacionea pneralea preliminarea y visualizar el· panorama 

ficolóaico de una repón. Posibilitan analizar la homopneidad de dicha repdn. tener 

indicioa d9 la diversidad. detectar ¡woblemu de orden tedrico. pnlccico o metodolóaico 

aplicables a ocroe lnbajoa de mediano y larao· plazo. Ea d9cir •. ae pueden ir haciendo 

aimul'*9eamente lu colectas para eatudioa lllM inteñsivoa. aunque eatoa no .can procc...SO. 

aino huta dea¡MM!a. pero ae oraanizan en bancos de mueatna y daioa que dan material para 
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estudiar '1 reaolver ciertos problemu que aur,ian durante loa eatudioa pn>apec:tivoa. Son Ja 

bue " el punto de partida en Ja conatruccidn de Ju_ unidadea de tnb• •adn el dpo de 

ftora: eaa.c:ionea. localidlldea. reaionea. etc. para Ja ftora tdpica; uoc:imcionea. arupoa 

funcionalea. comunidadea. etc. para Ja ftora Upica; e individuoa. oraanismoa. pabl8Cionea. 

formu vuiedadea. eapeciea. etc. para la ftora tónica. 

En teaumen mediante loa eatuclioa prospectivos ea posible hacer una primera evalu-=idn 

de Ju necesidades " poaibilidadea de plantear eatudioa. de ma,,or profundidad o extenaidn en 

la repón , 

........... 
Son tnbajoa aeneralmente de 8"'1isia. que abordan con detalle Ja proble""tica 

particular de un *ea. ambiente alaal o arupo taxonómico por aladn inten!a eapecffico o por 

haber sido detectlldo en un estudio prospectivo; consisten en la definición " delimitacidn de 

cada tipo de unidades y la conatnacción de patronea particulares. 

E..,.,_,.,, .. 
Son una modalidad de trabajo intensivo. complementario o derivado de loa anteriores. 

aeneralmente conclusivoa. que abordan un problema particular taxonómico. ecolópco. etc. 

con implicaciones florfsticas o un problema colateral de aplicación de la ficoflorfstica. con 

objeto de resolverlo o aaotar la información sobre el mismo. Estoa u.INüoa son el puenle 

para el manejo de recursos y el desarrollo tecnológico. 

E....-vos 

Una vez realizadoa estoa estudios anteriorea se habnl podido detectar " evaluar en qlM! 

resionea " con qud tipo de problemu scnl v.iioso extenderse en tiempos "'º eapacioa para 

haccl' p•ralizKionea e intearacionea. Loa estudios extensivos son Ja ampliacidn del m8rco 

de referencia espacio-
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E.JEMPLOS DE LOS DIFERENTES TIPOS DE ESTUDIO EN FICOFLORISTICA 

1 11:.-.oa DIE ccio..-IDO. -TACICtO y - c11:.,_-ce 
TP:: De: E9""\A)IC: ! DIE -~· TCf'OCO y~· u. 1'1CCW'LOlllS-..CA 

1 :. -.i5IS teST~O CE ~&S. CUAN:O. COMO. 
OU-TO Y COfoCE H ..... EST\ICIACO LA FtC~""-' CIE 

"IUS D. ~. CE ._ .. QIOll. O c:ium.c:A IE" 
' ' """nc::t&.Mll O ·-~'TS CE ._ LOCALICAC 
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c ... _._,..,. GE~s. """TICtA....-s , . 

....a.o...-TSS ~<JRTACQS. 
: C. -~S TAXCfloOt.-CCS. IEC~OGICCS. ETC. 

DCQll.~08 

IL .-TOC09 UTIUZACoa. ETC 

•. EST\ICIO fl'COFLONSTICC ca U..A .. _o LOCAUCAC 
~OS: 

A. CARACTUllZACll»o ~A ~ 
9. CET.-CllOf. Y CAftACTUllZACIOh CIE LOS -.. TSs 
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~ES Y/O .. -T~S 

! C. USTA lll.ON511CA - 9PAR. 
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CIE L09 ~· TAX~Cll Y .. -.a A"-"'ALl!a 

CE AL~.;AS E-0.S -..CATIYAS O ..an"At.TES 
: a. aa.oa CE \ICA CE LAS E ... cms -...CATTotAS o --

a. Ec--.001A Y -™""' ca AL.aut.A• •-ca• 
IE:O:HAUSTl\'C -·o-· .. ·~ces e• -ORTAMJIA ·~· CE LA ,.,._. o LOC . 

.. .. ..._ ~ CUALITATIVOS y CllJAl'.TITAnvos CE 
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1 
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CARACTERISTICAS DE LOS ESTUDIOS EN FICOFLORISTICA 

~O CE ES'?\.:CIO ' CESCPFCION 

¡ TRABA-O IMPORTANTE DE 1.i81CACION Y 
! RELACIONES HISTOAICAS, CONTEXT\.ALES, 

METODOLOGICAS Y CONCEPTLALES SOBRE l.N TEMA 
O PROBLEMA EN FICOFL.OAISTICA; 

RETR OSPEC TI VO EST ... BLECEN O GENERAN LOS ANTECEDENTES; 

' 
P\.EDEN SER ANALITICOS O DIAGNOSTICOS Y 
SON L" BASE, Fl..NOAMENTO Y REFERENCIA 
DE OTROS LOS TRABA-OS MENCIONADOS ABA-O, Y" 

' 
SEAN TA XONOMICOS, ECOLOGICOS, APLICADOS ETC. 

1 TRABA-O GENERALMENTE EXPLORATORIO 

1 
P'-NTO DE PARTIDA DE PROYECTOS 
FICOFLORISTICOS DE MEDIANO Y LARGO 

' PLAZO, REALIZABLE A COATC PLAZO 
PROSPECTIVO ' CON '-N• ESTFIATEOIA DE COLECT• 0\-E 

; 
PERMITE OBTENER EL MAYOR N'-MERO DE 

' 
DATOS Y M\.:ESTRAS DEL MAYOl'I N' ... MERO 
DE LUGARES EL MAYOR N'-MERO DIE VECES 

! EN EL MENOR TIEMPO P08f8LE. 

TRABA-O GENERALMENTE DE ANA.LISIS Ot..E 
' ABORDA CON DETALLE LA PROBLEMA TIC.A 
' 

INTENSIVO 
PARTIC\.LAR DE l..N A.REA, "MlllENTE 

! ALGAL O GA\.PO TAXONOMICO POR ALGl.iN 

1 INTERES E~ECIFICO O POl'I HABER SIDO 
DETECTADO EN ._.N ESTt.DIO PROSPECTIVO. 

\.N• MOOALIDAD DE TRABA-O INTENSIVO, 
COMPLEMENTARIO O DERIVADO DE LOS 

! ANTERIORES GENER ... LMENTE CONCL'-'SIYO 

' O\.E AB.ORDA UN PROBLEMA PARTICULAR 
TAXONOMICO ECOLOGICO ETC. CON . lhPLICACIONES FLOfUSTICAS O UN 

EXHA-..&TIVO ! 
i PROBLEMA ACCESORIO OC "PLICACION DE 

LA f'ICOFLORISTICA CON 
EL 08.ETO DE RESOL.VELO O AGOTAR L"' 

¡ INFOl'IMACION soeRIE EL MISMO, ESTOS 

1 
TRABA..IOS SON EL P'-'ENTE PARA .EL MANE-O 

1 DE REC\.RSOS Y EL DIESAR .. OLLO TECNOLOGICO 

1 TRABA-O GENERALMENTE DIE INTEGAACION 

1 
O\.E ABORDA O& MANEA.A C~.ARATIYA LA 
PROBLEMATICA GENERAL DE UN AREA, 

EXTENSIVO 1 AMBIENTE ALGAL O GA\.PO TAXONOMICO 
1 CON 08..:IETO O. ESTABLECER PATRONES 
1 DESCRlfl'TIYOS Y,O MODELOS EXPLICATIVOS 
1 ElCTIEN91VOa EN TIEMfl'O Y,O ESfl'ACIOS. 1 

.;. 
,~:·· :-~;,-,v ....... 
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temporal de eaa problem•tica a ..-ea. p'Upoa o ambiente•. En atoa eatudioa ae hacen 

....iiaia comparativos de lu unidadea c:aracterizadu en loa proapecti~oa y delimitadu en el 

inlenaivo. y se elaboran lu alnte•.i• o intesracione• para Cada tipo de nora. biaseo~ 
para el tdpico. ecolópcu para el Upico y monosnlficu para el tónico. con el objeto de 

eatablec:er patronea descriptivos. modelos ellltplicativoa predictivos, etc. 

En reaumen,. ~•ta estratesia posibilita abordar racionalmente ftoru tan elllttenau y 

compleja como se quiera, con una metodolosla de campo y de sabinete, coherente y 

consistente. Se parte de un panorama de lu caracterlsticu mú pnei-ales y una evalUllCidn 

de los tipos de problemu y lu posibilidades para abordarlos, simuMneamente, o en orden 

de imponancia de acuerdo a diferentes criterios; se selecciona un ·problema de cada tipo, 

para trabajar a profundidad (trabajo de particularización y de anQisis). y se seneraliza a 

todos los demú problemas de su tipo (trabajo de sencralizaeión y de sfntesis). De áta 

manera los resultados pueden ser evaluables y utilizables desde el inicio de un proyecto. fla. 
10 

PROGRAMA FLORA FICOLOGICA DE MEXICO 

Justmc.d6a y sfaesls del proyecto. 

El Laboratorio de Ficolopa de la Facultad de Ciencias de la UNAM, se fundó en 1974 

en funcidn de lu necesidades de créar un centro de investisacidn, de docencia y de difusión 

que contribuyera e impulsara el estudio de las alsas en M•:UC:o. En este contellltto, la 

confonnacidn y estructuración de· un laboratorio no es una actividlld poco im~te o de 

escaso valor aclldc!mico. Todo laboratorio que se inicia requiere de. una sran cantid_. de 

trabajo que. no se nota si se hace, pero que, se nota si no se hace, y pneralmente -

menester el apoyo de penonu con ellltperiencia o de instituciones ya establecidas, qU. en 

nuestro caso, por de•sracia, no h~la en M•:Uco, ·pero afortunlldamente si· en el extranjero . 

De cualquier torma el disefto de un espacio ffsico, el establecimiento de relaci-• 

aclldc!micu y la bdsqueda de lnjDciioa de trablüo y financiamiento para obtener el equipo 
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mlnimo ea una f'ue fundamental. que junto con 1- OU'aa fuea •pioneraa•. c:onio lu que 

implican el disefto y elaboración de infraestructura. f'onnu de oraanizacidn y pracedimienloe . 

de funcionamiento (la lldquiaic:idn. eatruc:turacidn. mantenimienlO y mctualizacidn de una 

biblioteca con acervos bibliosdficoa c:l6sic:os y utlculos eapec:ializlldos; el eatmlec:imiento de 

un herbario. la elaboración de ficheros taxon6mic:os. iconotec:a. eac .• etc.). son la base pana 

realizar trabajos de investisac:idn con un mlnimo de calidad independientemente de cualquier 

otra consideración. 

Loa objetivos del laboratorio deSde su inicio. y particularmente los mloa deade varios 

aftoa atrú. fUeron la elaborac:ión de un proyecto seneral de investiaac:ión que·c:oncempi.ra el 

estudio florlstico-ecológico de las alsas de M6llico. como dnico camino de c:rear condici-s 

para aenerar infraestructura de investigac:ión. de participar en la formac:i6n de personal 

especializado en el campo de la ficologla en seneral y de la ficoflorlstica en particular. de 

subsanar las defic:iencias del conoc:imiento de los recursos ficolósicos y de llbrir las 

posibilidades de su uso y manejo para la soluc:ión de problemas alsales te6ricoa y pdcticos. 

en nuestro país. 

Esta situación hizo sentir la nec:esidlld de realizar un trabajo de planeaci6n que 

definiera. evaluara y reajustara de manera integral las nec:esidlldea y posibilidades del 

conoc:imiento de la ficoflora de M6llico. La experienc:ia demuestra que el 6llito o f'rac:aso de 

una persona o de un equipo de trabajo depende directamente de la c:apacidlld de .definir sus 

metas a corto. mediano o larso plazo. y de plantear y selecc:ionar los criterios de ·intepw:idn 

del trabajo para conseguir dic:has metas. La verdadera medida del •6uto• e• el impicto y la 

tntscendencia de dicho trabajo en el proc:eso de c:onsolidac:i6n de una c:onc:cpcidn y una 

praxis en _una tradición o escuela de pensamiento. con fundamentos. metas claras y 

continuidlld en el trabajo; y esto sólo ea posible a trav6s de la conformación planificada de 

un proyecto de trabajo y de vida. 

Aal. tratando de ser conaecuentes con todas las c:onsideracionea anteriores y utilizando 

varios instrumentos como encuestas y cuestionarios. cursos y seminarios. etc •• junto con los 

intearantes de aquella primera seneración del Laboratorio de Ficoloafa de la Fmcult8d de 
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Cienciu de la UNAM. • inició a partir de 1975, para darle penpectivu al _....., 

ftcoldaico en Mt!llico. la elaboración ele un aran proyecto P.Crmanente de invntia-:idn 

denominado •Proarama Flora Ficolóaica ele Mt!uco• (PFFM). 

Para ello fue necesario tomar en cuenta loa aiauientes aspectos c:onceptualea, 

metodolóaicoa, históricos y contextuales. de alaunos de loa cuales ya hice referencia en la 

primera parte de este aniculo: 

1. Diferentes concepciones. aprollimacionea y eatrateaiu de loa trabajos floristicos 

(incluyendo cantidad y calidad) en Mt!llico o sobre Mt!llico y en otras latitudes. 

2. Estado actual del conocimiento ficolóaico en el contexto internacional y sobre IOdo 

del desarrollo reciente de la ficologfa me:llicana. 

3. Características de las algas como objeto de estudio. 

4. Características aeoadficas. aeoldaicas. fisiogr6ficas y ecológicas de nuestro. púa 

para determinar las necesidades y posibilidades reales de conocer, evaluar. diqnoaticar y 

utilizar loa recursos ficolósicoa. 

5. Condiciones aociopolfticas .Y económicas actuales de Mt!llico para detenninu 1-

neceaidlidea y posibilidades reales de conocer. evaluar. diaanosticar y utilizar loa rec..,,_ 

ficoldaieoa. 

6. Condiciones reales de las necesidades y de las posibilidades institucionales para el 

llpOyO de inveatiaacionea de este tipo y para formación de personal especializado en el 6rea. 

Dncrlpdda del ............ Flora Fleoldslca de ~xko 

El PFFM del Laboratorio de Ficoloafá de la Facultad de Ciencias de la UNAM;. ea el 

proarania alobal de trabajo. oraanizaci6n y planeación, de investiaación y enseftanza para el 

ellUdio de las alaas. estnacturado con objetivos a corto. mediano y larao plazo. con 

e..,..tepas tedrice>-metodoldaicas aplicadas al caso panicular y presente de Mc!llico, mediante 

el cual se tiene como· ftaalldad • en el lllpSO de 25 aftoa: Crear lu condiciones para el 

desarrollo de la ficoloafa y realizar el inventario de loa recursos alsoló&icoa de Mt!xico. 
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l. Recuperar. oraanizar y •i•tematizar la información dispersa que aé ha aenerado 

aobre alau de Mc!!aico. en diferentes lusare• y c!!pocu. por inveatiaadorea nacionales y 

eatraqjerae y obtener un panorama prospectivo de los recursos ficoldaicos de la Repdblica 

MeJticana. para iniciar. mantener y consolidar un banco de información sobre la historia. 

avances y resultados de. penonu e instituciones que han trabajado en la ftora mcJticana con 

amplia disponibilidad tanto pwa profesionales de la ficaloara como para estudiantes y 

penonu in1ereaadas en el Area. 

2. Que el PFFM sirva de marco de referencia tedriCÓ-metodoldaico a los proyectos de 

investia.ción sobre algas que se realicen en el país y de!! apoyo a la consolidación y 

ampliación de la infraestructura necesaria para la investiaacidn ficolóaica en Mc!!Jtico. 

3. Coordinar acciones. intenciones y actividades entre investigadores e instituciones 

interesadas en trabitjar en diferente• aspectos de la ficología en Mc!!Jtico o sobre Mc!!Jtico. de 

tal manera que _. posible· una adecuada col~ración e intercambio de recursos humanos. 

materiales y de información. que deriven en un avance m .. eficiente del conocimiento y 

utilización de loa recursos ficoldaicos del pús. Adem .. colaborar con otras instituciones en 

el resto del pús en la identificación selección, ponderación y apoyo de nuevas lineas y 

proyectos de investigación principales o colaterales que se puedan desarrollar 

complementaria y simul"ncamente con el inventario ficológico -

4. Fomentar y proponer mecanismos pwa la evaluación y disefto de estrateaias y 

mc!!todoa de trabajo en ficoftorlstica. que permitan avanzar en el conoc:imiento y descripción 

de la flora atpl; posibiliten eaplicar los cambios y la diúmica de las ftoraa de las diferentes 

reaiona del pala; ayuden a de&cctar. jerarquizar y abordar diferentes problemas. 

concepm.lca. conteatualea y mctodolópcos (laaon6micos. ecológicos y bioaco~c:oe). que 

• puedan utilizar como criterios de evaluación de las algas como recurso real y potencial. 

5. Proqlover e instrumentar mecanismos y actividades oraanizadas para la fonnacidn. 

infonnaci6n y capacitacidn permanente de personal altamente calificado en el lll'ea de 

ficaloafa. con especial c!!nfuis en aspectos ficoftorlsticos. así como la plancacidn e 
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imparticidn de cursos de licenciatura y posgrado. proyectos escolares de investigación. etc .• 

que atiendan simul"'-ea y complementariamente la especialización y la ~onnaci6n intepal de 

nuevos ficdloaos. 

6. La generación de conocimientos búicos en laa úeas de taxonomía. ecolosfa. 
evolución y biopoarafla de alaaa que contribuyan en el desarrollo y consolidación de una 

teorfa del conocimiento biológico en seneral. y ficoldgico en panicular. propio. coherente y 

pertinente que permita un desarrollo tedri~metodolópco adecuado a nuestro contexto 

científico •. 

ESTRATEGIA ~TODOLOGICA DEL PFFM 

Para loarar los objetivos de un programa tan extenso y complejo. y tratando de ser 

consecuentes con las conclusiones de los anQisis contextuales y con laa concepciones y 

estrategias de la FFD. se decidid dividir oraanizar y planear el trabajo utilizando ll'es 

criterios de sectoriZ11Ci6n del PFFM: l. Er espacio. la extensión y heteropneid-a del 

territorio mexicano; 11. Laa necesidades y posibilichldes en la aeneracidn de conocimientos; y 

ID. El tiempo considerado para su realización. 

l. Criterios de sectorlwlde, orpniwldll ~ plllneacldll ea el espmdo. 

Dl•lslda .... ...,. ............... Jusdllc:acldll. lmpllc8clo-. 
En M4!xico los recursos ficolÓaicos son llbundantes y de una diversidad sorprendente en 

una aran variedad de ambientes (marinos. dulceacuicolu. suelo. aire. etc. etc.) debida tanto 

a su eatención y posición aeoa'"'*lca corno a su fisioararra (tiene 12.000 Km de CQSta! un 

escurrimiento promedio anual de 360.000 millones de metros cllbicos e infinidad de cuerpae 

de agua de distinto9 tipoe y oripnes). 

El PFFM pretende intearar el primer panorama aeneral que de este recurso • tena• ea 

el .,.i., aal como c:onocar la dlMcnica de lu pablsioac1 alplea. tanto esp-=ial(distribuclda. 

ecol09la), co~ temporalme .... (varimclón en el tiempo). Resulta obvio que pan loa.., loe 

objedvoe de un proarama tan amplio ha alelo necesario dividir el pala para ftnea pnlcdcoe ~ 
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de planeacidn . Para ello se consideraron lo. siauientes criterios posibles de sectorizacidn y 

delimitación: 

1. delimitacidn mbitraria, como cuadricular· al pal• utilizando coordenadas, 

dividilndolo en cieno numero de ....,_ o sectores de cieno tamafto con base. por ejemplo. 

en criterios estadísticos. 

2. delimitacidn por estados, municipios etc. usando como base criterios de aeoanffa 
política. 

3. delimitacidn de aireas mas o menos naturales utilizando como criterios una o vari

de las cancterística naturales de 1- regiones como fisiografra. geomorfolog{a o :tipo de 

suelo; hidroloafa. clasificando a los cuerpos de agua seglin sus orígenes. imponancia. 

dimensiones. uso. etc.; elementos climllticos; tipos de vegctacidn; etc. 

Tom~o en cuenta: a) las caracterí_sticas de la algas; b) los objetivos del PFFM. y c) la 

conveniencia de trabajar intesraJmente la informacidn sobre la ficoftora. es decir. trabajar 

todos los ambientes alaales de una airea o reaid11 •natural•. se llegd a la canclusidn de que la 

primera aran división relevante del país debería hacerse con base en una combinacidn de· 

criterios fisioar'ficos, hidroldgicos y climlllticos, es decir de meaa y macro factores 

ambientales. Esto posibilita hacer interpretaciones ecoldgicas generales. definir y dl.oilimitar 

las Ooru a distinto nivel (de una regidn, de una localidad. una cuenca. ~te.) y->aercc:tar 

problemas relevante• (específicos) ds dichas aireas o regiones naturales. •· ~ .. 

En el caso de las ala- marinu debido a la laraas y heter0-neas líneas de costa que en 

su conjunto como ya se dijo suman mllls de 12000 Km. se dividi6 tambiln en cinco 

regiona: Paciftco NOl'te o de Baja California. Golf'o de Calif'ornia o Mar de Ca.da. Pacifico 

Tropical MeJlicano. Golf'o de Mé!aico y el Caribe. 

Estas regiones son tan amplias, y el. territorio nacional tan accidenlado. que cada una ea 

muy diferen• de lu clemú y tend" que ser trabajada independientemente. coa metodoloaíu 

y eall'llle&iaa espcc:lftcu pan su ca.-. La inteancidn pcrmu.ente de las ftoru de toclaa lu 

n=alonea i,. enriqueciendo el Inventario flcoftorfstico del pa&. 
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Otro aspecto, secundario en cuanto al objetivo de estudio, pero fundamental en cuanto a 

la factibilid.t de hacer el trabajo, fue la elección de alauna de las cinco repones del pala 

para iniciar el PFFM. Los araumentos fueron p-*:ticos, evaluando las distancias. ·las 

facilidades y posibilidades de trabajo, y sus implicaciones en la obtención de medios 

(transporte, vi~ticos, etc.). Se decidió iniciar el trabajo en la Repón Centnl, esta eleccidn, 

permitía cubrir los objetivos en un plazo menor que en las otras repones comenzando por las 

..-Cas de fKil acceso, y cubrir las otras posteriormente cuando las condiciones tanto 

ac5'Mmicas (avance del proyecto, formación de personal, etc,)como materiales 

(infraestructura, presupuesto, etc.) hubieran mejorado. Así pues se decidio que los proyectoe 

del PFFM del Laboratorio de Ficológia de la Fac. de Ciencias se abocaran principalmente a 

los estudios ftoristicos, ecoldpcos y lallondmicos de las alau de la Repón Central de . 

Ml!xico, tanto continentales como marinas. y simultaneamente trabajar para promover que 

otras instituciones, arupos de investisación o personas de las otras repones se inccxporaran • 

la estratepa de intearacidn de la ficoftora de Mcbico propuesta en el PFFM, y tnbajaran sus 

propia repones. 

1.Jblcaci6a ~ Caracterizaci6a se-ral ele la nai6• Central 

La repón Centnl esd comprendida entre los 170 y los 22o latitud .-te y 94o - 106o 

lonptud oeste. Esd ubicada desde el punto de vista bioseosnlfico en la tnnsicidn · 

de las repdnea ne*tica y neotropical. · aa Repdn Central incluido Pacifico Tropical M~xicano · 

es ext.ensa y heteropnea, las alau y ambient.es alaales, diversos y al>undantes, y con esca809 

tnbauos ficoftoristicos ecolopcos re81i:udos en ella. 

Si querfamos hacer una ftora representativa y al mismo tiempo_ t.ener unidades ele 

compancidn dentro de la Residn Centnl para poder analizar los resula.d09 con profundidad. 

era necesario sectorizar de manera que • pudiera hacer un trabajo prospectivo y 

simultúcamente definir y delimitar ~- unidadea derivadas de la sectoriz.cidn tambWn COll. 

criterio prospeclivo, pero sin descU'tal' cualquier derivacidn o sectorizacida a niveles finoe. 
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coaoclmlena... en f\mcl6n ele ... necesidades y posibilldllcles del PFFM. 

Bajo este criterio se decidió dividir el trabajo en tres tipos de proyectos simul"- o 

lineas de investiaación permanentes, complementarias e interdependientes. de tal forma q

la oraanizac:idn, estructura Y. funcionamiento del PFFM permita que sus participantes. y en 

general cualquier investigador de otras instituciones. puedan generar y manejar la 

información interactivamente en las tres. lfneu o vertientes · · 

l . Estudios sobre floras regionales. Mediante este tipo proyectos de orientación tdpica, 

se pretende obtener los inventarios ficológicos es decir la información, sobre todo 

cualitativa. acerca de la diversidad del panorama ficológico y su distribución en el espaC:io y 

en el tiempo. 

2. Estudios sobre ambientes algales. Mediante este tipo de proyectos de orientación 

Upica, se pretende obtener información detallada acerca del las diferentes condicionea 

mesólogicas y comunidades algales de dicho panorama ficolóaiC:O. 

3. Estudios sobre taxonomía y biología de anapos naturales. Mediante este tipo de 

proyectos de orientación tónica. se pretende obtener información detallada acerca de especies 

m .. significativas o importantes en la flora, su taxonomía, biología. ecologfa. etc. 

En virtud de lo anterior en el PFFM cada uno de los miembros participantes se ha 

especializado y es~ trabajando al mismo tiempo. en alglln grupo taxonómico particular, en· 

el estudio de un ambiente algal y en el conocimiento de una regida. El resultado ea una 

reuoalimencacidn permanente en tOdo tipo de proyectos del programa. Ea decir. cada 

vertiente (linea o proyecto) dentro del Programa permite extr..,alar la informacidn generada, 

loa procedimientos y reaultadoa a las ocna vertientes. Esto de ninguna manera significa que 

cada penona del PNyecto pueda tener la capecidlld ele resolver todos loa pl'Oblemaa de todas 

laa al.... La resolucidn de problemas taxondmicoa. ecoldgicoe y biogeogr6ficoa a menudo 

requielW de equipaa intenliaciplinarioa: pero 4!sta forma de trabtüo implica una prepancidll 

sólida y una ronn.cidn inte•ral en ftcolo•la y biolo•la· 
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m. Criterios de sector1wl6a0 orsantzec'611 y planeeclda ea el tiempo. 

Para loanr los objetivos a corto mediano y largo plazo del PFFM. fue necesario dividir 

el tiempo mínimo estimado de 2S aftoa para alcanzarlos. en etapas o fuea de 5 afkJe 

aproximadamente cada una. En tod- 1- fases se realizan una serie de actividades dif'erentes 

pero complementari- de tal manera que la diferencia entre •- fases es .. dada m._ por el 

dnfasis de las actividlldes. que por las diferenci- y tipo de •- mismas. El ~ito de una 

etapa a otra ha ido ocurriendo gradualmente a medida que se ha acumulado la infonnacidn. 

ampliado la infraestructura, mejorado la organización y se ha hecho eficiente la 

sistematización. ""'. .• 

Etapas 

la. etapa: El linico momento bien delimitado y de clara referencia fue el inicio de data 

primera fase. en la que se trabajó con mayor intensidad sobre la estructuncidft del 

Laboratorio de Ficolosía. sobre la conformación preliminar del Prosrama y labre la 

capacitación del personal que participó en el inicio de dicho lllbontorio y dicha 

conformación del programa que ya he mencionado anteriormente. Sólo eil importante resallar 

que en el caso de nuesb'o laboratorio era tan importante crear la propia infnestnactura. como 

crear las bases de la ficolopa como campo de trabajo en Mc!xico; por ello alpnu de las 

actividades que desanollamoa tienen quid un impacto un tanto diferente de lu que -

realizan en cualquier laboratorio de ficolosfa de un pala con tradición· ficoldaica. Hemoe 

di1eftado desde la metodolopa puesa del. trabajo de campo y laboratorio. las eatnleaias de 

publicación. el manejo y orsanización del laboratorio. huta la rutina diaria de c ... una de 

las actividadea. 

En c!sta etapa tambidn • iniciaron sistcm•tica y planiftcadame.... loe ea&udlm 

prospectivoe de localización. reconocimiento y colecta de diferente• reponea. para o11ee .... 

las li .... ftorfsticas preliminares para detcnninar homoaeneidad de la ftcoftora. y ul poder 

1eleccionar y ordenar las localidades y diseftar lu cstratcalu de colecta a coWeo. mediano y 

larao plazo con lu que hemm inicillllo el trabajo florfsdco. 
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2a. Etapa: AnQisis ftoñsticoa reponales. Elaborac:idn de catQogos. ldentificm:ión de 

problemas taxonómicos. A la vez que se han elaborado las listas de varias localidades de una 

misma zona. se han integrado tambié!n las listas reponales; é!sta situación ha pennitido 

avanzar en el trabajo de anQisis de las floras. aumentando paulatinamente el úea de estudio 

hasta completar la Resido Central del territorio nacional. Al mismo tiempo se han elllbondo 

nuevas listas y ca"1osos y se han actualiz.do los primeros. Esta acumulación de datos tanto 

de campo. como de laboratorio. ha permitido la identificación de algu- problemas 

interesantes de la biología de las alsu. 

3a. Etapa: Estudios de la biología de algunas especies. La inf'onnacidn acumulllda en 

las fases anteriores y la infraestnactura lograda entonces. han posibilitado la selección de . 

líneas específicas de investigación relacionadas con la reproducción. distribución. dispersión, 

ciclos de vida. etc. El trabajo en é!sta etapa ha podido diriprse en dos sentidos. hacia el 

anQisis de aspectos de la biología de un taxón en varias repones o el anQisis de las 

interrelaciones de varias especies· en una región. 

4. Etapa: Integración de las fases anteriores. Con los ca"1osos de distintos tiempos y 

localidades y los estudios relativos a la biología de algunos grupos alsales representativos. se 

pod"' plantear la elaboración de floras reponales con especial referencia a la diúmica 

biológica de las algas tanto espacial como temporalmente. Asímismo. ya existen la 

inf'onnacidn e in&aestruc:tura necesarias para hacer trabajo taaondmico profundO que 

culmine en monosnf"as y revisionea. 

5a Etapa: En é!sta fase se anali_,,.,. lu cuatro etapas anteriores con el objeto de 

· plantear. nuevas finaaidades y objetivos. Por tanto. la metodología y la estrategia de trab~ 

para entonces. se diseftanl de acuerdo con las nuevu finalidades y posibilidades con que • 

cuente. La evaluación del trabajo pando y presente es una de lu aclividades fundamentalea 

de cada una de las fases. y una vez cubierto el plazo fijado para loa objetivos a laqo plazo. 

se,.. indispenuble h!1e9r una evaluaei6n alobal del trabajo realizado. para ser usadQ como 

Mllfecede,... en el planteamiento de nuevos objelivoa y lineas de trabajo en ftcoloafa en 

M•aico. 



ESTRUC'RJRA GENERAL DEL PFFM. 

El prop11111a esta basado en dos venientes complementarias líneas permanentes y 

proyectos aencrales de investia11eidn a partir de los cuales se derivan todoa los proyecto. 

particulares, proyectos colaterales, y proyectos de inteanu:ión. Tomando en cuenta la 

amplitud y e1ltensión de las investisacioncs a reali~ por cada proyecto, se han sectoriz.IMto 

subsecuentemcnte sealln la intención y el srado de avance, en proyectos de tipo 

retrospectivo, prospectivo, intensivo, exhaustivo y extensivo, que ya he descrito 

anteriormente. 

Lfaeas permanentes ele inYestiaaci6a 

- Floras resionales con orientación tópica. - Ambientes alsales con orientación típica. -

Grupos naturales con orientación tónica. 

Proyecta. permanentes 

·- Flora ficolópca de la cuenca del río Balsas. - Flora ficolósica de l_a cuenca del rio 

Púuco. - Flora ficolópca de la cuenca del río Papaloapan. - Macroalsu del Pacífico 

Tropical Mexicano. 

Proyectaa putlcula"9 

- Son proyectos eventuales, circunscritos a un problema ficoflOl'fstico, limitado a un 

espmcio o tiempo, ·a un tipo de ambiente alaal. o a un arupo tallonómico, derivad09 de lu 

llncaa y pcoyec:tas "permanentes de investisación. ver bibliosraffa 

Proy--.colate ...... 

- Dentro del PFFM es posible realizar proyectos qlie desarrollan temu ~ pwoblemu 

complementarios o accesorios a lu llncu y proyectos permanentes sin afectar la estnlc:tUra 

aenenl que sirven de vínculo con otru instituciones. pueden ser individuales o colectivoe. y 

_...,. aeneralmcnte son eventuales y edaaustivos pueden dar lusar a proyectos intcnsivoe y 

eatensivoe CGft pG!liltilid.iles si ea necesario de triuronn.,.. en pennanenees. 

Alpnae de loe pi'Oyeclae colaterales en desarrollo son: 
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- Macroalaas del Mar Caribe. - Macroalaas de las islas del Golfo de California. -

Macroalgu de las islas del Pacifico Mexicano. - Gelidiales del Pacifico Americano. 

Proyecto. ele latepaci611. 

Por las relaciones entre los proyectos y las líneas de investigación comunes a ellos. es 

posible realizar proyectos extensivos de comparación. an61isis y síntesis. Estos proycdos 

intearan lu propuestas pneradas en los proyectos particulan:a y colectivos. eventuale9 y 

permanentes. y desarrollan aproximaciones epistemolóaicu y metodolóaicas pua ser 

utilizadas en todos los proyectos del Proarama: 

-Ficoflora di8'mica, fundamentos epistemolóaicos y estrateaias metodoldsicu pua la 

intep-ación ficoflorfstica de repones. ambientes alaales y grupos taxondmicos; - AnQisis 

biomatemlltico de la flora ficolóaica y elaboración de modelos descriptivos explicativos y 

predictivos; - Evaluación y sistematización de la información de los recursos ficolóaicos de 

M6xico pua su uso y manejo. 

Refle...,_ naa... 
Conocer la · ficoflora. es importante. porque pua poder usar y manejar cualquier 

recurso. primero hay que saber que existe. hay que saber que se tiene disponible. )' pon¡ue 

la participación hum- en el uso y manipulación de los recursos biolóaic:o9 los alteran 

profunda y permanentemente. . La taxonomía y los inventarios no son cosas del pasado. soa 

laboriosos ordenamientos y reaislr09 del presente pua necesidades futuras. La ecolosfa. y la 

bioacoarafta. tienen un valor preponderante en el conocimiento de la ficoflora. pua conocer. 

explicar y predecir: •en doftde•. •cuando•. •cuanto• y •como se tiene• y •porqud•. aspeccoe 

que f'orman parte del manejo del recuno. 

Por lo tanto en este trabajo lo importante no es la discusidn de si los c:onceptoe '!/ lom 

"'rminos son simple9 o complejos. nuevos o viejos. etc .• sino su pertinencia en la flcoloafa '!/ 

bioloafa en .... raa y lo opNtUno de su _.,aiCKidn ein puticular a la ftcoftocfsdc:a ~· M•Jlico. De• lueao lu discusiones no estlln terminadas y mencM adn ilcabadu lu praposicione8. 81 

tiempo y sabN tado la vuecndcncia de laa concepcionu. los nM!todos y los resul...._ que 
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se han obtenido en todos estos aftas de intenso quehacer dar6n la real propon:ión y maanitud 

de este proyecto. 

De cualquier forma es evidente que C!sta propuesta alternativa para el conocimiento de 

la ftora ficolópca de Mdxico ha permitido: ampliar las posibilidades de desanollo intesral de 

la ficolosía en nuestro país y no sólo aquellas úcas que actualmente estúl de moda en la9 

centros científicos de los paises desarrollados; la generación de proc:edimientoe. 

metodolopaa y tC!cnicaa adecuadas a la problem4tica de los estudios florísticos por rep~. 

ambientes y srupoa taxonómicos; cumplir con los objetivos inventariales mínimos de 

nuestros recursos algales; la caracterización de varias provincias o regiones fice>-seoañfica 

y de algunas zonas de transición entre ellas, identificar los problemu taxonómicos 

ecológicos y biogeogrllficos, etc. y sobre todo y quiz4s la parte mas importante. la f'ormacidll 

de personal especializado, muchos del los cuales actualmente trabajan en ficolasfa en ouaa 
instituciones con proyectos de investisación sursidos o vinculados al PFFM. 

Al elaborar y trabajar alrededor de un programa nacional de inventario de especies y 

comunidlldes alsales. las perspectivas a mediano plazo est4n claramente definidas en el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los proyectos particulares 

actualmente en desarrollo. Los proyectos permanentes ampliar4n la cobertura de sus colectas 

y del material revisado para contribuir sustancialmente en la realización de la ficoflora de la 

Repón Central. A tarso plazo el desarrollo del prosrama pod"' hacerse extensivo a ou.. 
grupos taxonómicos, ambientes algales y Rpones del país. 

Por ultimo al reconocer la importancia de la multi e interdisciplinaridad y respec.r y 

dar la valoración adecuada tanto a loa estudios detallados y reduccionistu con ~nfoca-

parciales y fragmentarios; cuanto a los estudios senerales y globalizadores cuyo nivei de 

integración deja por fuera el detalle~ se ha generado la posibilidad de utilizar al PFFM. COlllO 

punto de partid_a y referencia para conformar otros proyectos de investigmción nacionai.a o 

reSionalea que articulen las diferente• opcionea de eonocimiento y actividades pro~~ 
de la ftcolosfa. l..oa proyectoe de coordinación e integracidft nacional y repon.a. ..... 
importantes que sera necesario consolidar son: 
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- Proyectos de exploración y colecta de las diferentes repones. ambientes .. ....,. y 

arupos taxonómicos. 

- Proyectos de coordinación nacionml y reaional de herbarios y colecciones. bibliotec:u. 

etc. 

- Proyectos de integración de centros de infonn,tica para la sistematización de la 

infonnación y de los resultados en bases de datos e inventarios. 

- Proyectos de evaluación y manejo intesral de recursos ficoldaicos. - Proyectos ele 

docencia. que permitan estructurar y reestructurar loa planes y prosramu de estudio de los 

diferentes niveles educativos (licenciaturas y posgndos) de tal forma que estos pennitan 

infonnar. formar y capacitar a los egresados sobre las algas en Mc!xico. su importancia como 

i:ecurso. sus problemas y las alternativas de manejo y de conservación. 

a.cuaoclmleatos y ...-adeclmJentos 

La concepción: el diseno. la estructura original y la coordinación senenl del pn>yecto 

fue y ha sido mi responsabilidad. sin embarao es importante y justo destacar que todo el 

penonal que ha estado eventual o permanentemente en el Laboratorio de Ficolosfa de la 

Fmcultad ele Cienc~u de la UNAM han participado en su implementación. redisefto y 

actualizm:idn. buta revisar los trabajos y tesis etc. para percatarse de ello. Especialmenee 

quiero mencionar y destacar la colaboración y corresponsabilidad de: Rosa Luz Tavera 

Sierra, Michele Golcl Moraan. Gustavo Montejano Zurita, Eberto Novelo Maldonado y Deni 

Rodriauez Varau; sobrevivientes a lu mllltiples crisis locales y alobales de aquella 

aeneracidn y actualmente profesores de c~ra del laboratorio; y distinauir a: Hilcla Ledn. 

Ma. Esdler Meave del c .. Carlos Candelaria Silva. Josefina Avila Nava. Daniel Leda 
Alvares. Elisa ServieN Zaragoza. Lourdes Navarro, Liaia Collado Vides, Javier Carmona. 

Enrique Cantoral. Dalila Fraaoso y Francisco v .. _lldez de la seaunda, tercera. cuarta y 

quinta •neracidn y ac:tu .. men.. miembroe del laboratorio como personal ele curera. 

becarios etc.; y tambMln a los que por aladn motivo ya no es"'9 Alfredo Chozas Sala, Laura 

Martinea Benito. Carmen Florea MaldoMdo. Roberto Maraaha Hernandez. Francisco Floree 

___ J 
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Pedroche. Laurel Trevifto, M .• Abel SenUea. e incluso a los que cruzaron el pantano sin 

mancharse. 

A todos ellos deseo hacer por este medio un merecido reconocimiento y un pn>fUndo 

a8f11Clecimiento por su tolerancia y apoyo. e incluso por su presión y sus críticas y sobre todo 

a los primeros por el ejemplo de solidaridad en la amistad y en el trabajo. sin el cual no 

hubiera sido posible ni proyecto ni laboratorio ni JGG. 

TambM!n ea importante resaltar el apoyo desinteresado y oportuno de mucho9 ficoldsae 

del extranjero que en distintas formas y distintos tiempos nos han ayudmo y estimulado 

11elldc!micamente y que han incidido definitivamente en el desarrollo del PFFM. del 

Laboratorio de Ficolóaia y de las personas; quiero mencionar puticularmente. y por justicia. 

a las personas que mú influyeron directa o indirectamente en la consolidllción de eaee 

proyecto colectivo: 

Dr. Paul C. Silva de la Universidad de California. Berkeley U.S.A.; Dr. John Weaa de 

la Universidad de California. Berkeley U.S.A.; Dr. Pierre Bourrely del Museo de Historia 

Natural de Paria, Francia.; Dr. Richard C. Starr de la Universidad de Texas Austin, TeJlU 

U.S.A.; Dr. Carlos E.M. Bicudo. Instituto de ~ca. Sao Paulo, Brasil. 
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