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RESUMEN 

Este estudio analiza e integra la información por localidad, por ambiente y por 
grupo taxonómico, de acuerdo a la concepción de Ficoflora Dinámica. El 
inventario ficológico de la región comprende 172 especies: 42 de la División 
Chlorophyta, 31 de Ja División Phaeophyta y 99 de la División Rhodophyta, 
resultado de la comparación entre 113 especies incluidas en el presente estudio 
y 118 registros provenientes de la literatura. El número de especies y las 
afinidades florísticas entre las localidades se relacionaron con el número, tipo, 
dimensiones y combinaciones de los ambientes que presentan éstas: riscos, 
canales de corriente, plataformas rocoso-arenosas o pozas de marea. La similitud 
florística entre ambientes se explica con base en el análisis cuantitativo -método 
FLEXCLUS de clasificación aglomerativo, politético -, y cualitativo, de los 
complejos de especies y condiciones ambientales de cada uno de ellos, lo que 
permitió proponer un patrón de distribución de las comunidades intermareales en 
Ja región. La estructura de las comunidades por localidad -método DECORANA 
de análisis de correspondencia con tendencia -, por ambiente y asociaciones
microambientes -método FLEXCLUS-, se interpreta, principalmente, con el grado 
de inclinación y exposición al oleaje. La distribución local y ambiental de los 
grupos taxonómicos, resaltó rangos adaptativos diferenciales, encontrándose 
desde especies euritópicas como Centroceras c/avu/atum, hasta estenotópicas 
como Codium cervicorne. El análisis biogeográfico de las floras de la región 
subtropical y tropical del Pacífico Mexicano, reveló diferencias sustanciales entre 
los sitios del extremo norte y sur, y cambios de composición específica graduales 
y continuos a lo largo de éste, que fueron relacionados con la influencia de los 
sistemas de corrientes oceánicas en el área. 
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ABSTRACT 

This study analyzes and integrales the information per locality, per biotope and 
per taxonomic group, in the framework of "Dynamic Phycoflora". The phycological 
survey of the region comprises 172 species: 42 from the Division Chlorophyta, 31 
of the Division Phaeophyta and 39 of the Division Rhodophyta, which result from 
the 113 species found during this study and the 118 reports from the literatura. 
The number of species and the floristic affinities between localities were relatad 
with the number, type, dimensions and combinations of the biotopes of said 
localities: crags, current channels, rocky-sandy platforms and tidal pools. The 
floristic similarity between biotopes was explained based on the quantitative -
FLEXCLUS method of agglomerative, polythetic c!assification-, and qualitalive 
analyses of the species assemblages and environmental conditions of each ene, 
which allowed the proposal of a pattern of distribution of the intertidal communities 
in the region. The structure of the communities per locality -DECORANA method 
of detrended correspondence analysis- per biotope and associations
microbiotopes -FLEXCLUS method-, was interpretad principally in relation to !he 
degree of inclination and exposure to !he waves. The local and environmental 
distribution of !he taxonomic group pointed out differential adaptativa ranges, from 
euritopic species such as Centroceras c/avulatum to stenotopic species such as 
Cociium cervicorne. Finally, the biogeographic analysis of !he floras of the tropical 
ancl subtropical regions of the Mexican Pacific revealed substantial differences 
between the extreme north and south sites, and variations in !he species 
composition, which were gradual and continuous throughout, and were relatad to 
the influence of !he oceanic curren! system in the area. 



l. INTRODUCCION 

La mayoría de los estudios de comunidades marinas bentónicas se han realizado 
para regiones templado-frías, donde la flora presenta unas cuantas especies 
dominantes, de tallas mayores a 30 cms. y con biomasa que las hacen 
susceptibles de explotación comercial. En contraste, en las regiones tropicales la 
flora del litoral rocoso se encuentra constituida por especies generalmente de 
tallas menores a 20 cms. Aunque se cuenta con poca información sobre su 
estructura poblacional y biomasa, al parecer no serían atractivas para su 
explotación. Por otra parte, en aguas templado-frías, las comunidades muestran 
una gran complejidad estructural, por lo que la búsqueda de factores que se 
relacionen o expliquen dicha estructura ha sido el tema dominante de la ecología 
marina intermareal. 

Las diferentes aproximaciones al estudio de las comunidades litorales pueden 
resumirse en dos concepciones teóricas y su correspondiente estrategia 
metodológica. La primera considera a la vegetación como un complejo continuum 
de poblaciones de especies que varía a lo largo de gradientes ambientales 
(Chapman, 1986; Kooistra et al, 1989). Por ello, utiliza regularmente las técnicas 
de análisis de gradientes. La segunda concibe a la vegetación como un mosaico 
de unidades discontinuas. Se recurre aquí a las técnicas de clasificación florística 
(Chapman, 1986), según distintos criterios: 

• tipos dominantes de especies características, organizados por zonas (Lewis, 
1961; Stephenson y Stephenson, 1949 y 1972;) 

• similitud relativa de la composición de muestras, obtenida con métodos 
numéricos, como el divisivo monotético, el divisivo politético y el aglomerativo 
politético ( Littler y Murray, 1975; Russell, 1972). 

• asociaciones, construidas a partir del análisis de la composición de especies 
vs tablas de muestras, según los procedimientos de la escuela fitosociológica 
de Zurich-Montpellier (Hartog, 1959, In: Chapman, 1986). 

Se ha considerado de manera generalizada que las condiciones ambientales 
están relacionadas con los límites superiores de la distribución de especies en la 
costa, mientras que las interacciones bióticas parecen tener mayor efecto en los 
límites inferiores. 

En la explicación de la estructura de la vegetación, destacan dos escuelas: una, 
donde está determinada por cambios en las condiciones físico-químicas, a lo 
largo de los gradientes litorales; y otra, donde se explica más por las 
interacciones (competencia, depredación) de los componentes de las 
comunidades. 



La experimentación es también distinta según la escuela. Aunque existe un 
creciente interés en el papel de los determinantes biológicos en la estructura de 
comunidades bentónicas de costas rocosas, muchos de los trabajos en el tema 
hacen énfasis en los factores físico-químicos (Norton, Matieson y Neushul, 1981 ). 

El efecto de las interacciones bióticas en la estructura de las comunidades 
intermareales ha sido estudiado por el grupo de R. Paine, en la porción noreste 
del Pacífico (Dayton, 1971, 1973, 1975; Paine 1966, 1971, 1980; Paine y Vadas, 
1969a y 1969b), y por Mengue y Lubchenco en el noroeste del Atlántico (Gaines y 
Lubchenco, 1982; Lubchenco, 1978, 1980, 1982; Lubchenco y Gaines, 1981, 
Lubchenco y Mengue, 1978; Lubchenco et al, 1984, Mengue, 1976, 1978; Mengue 
y Lubchenco, 1981; Olso y Lubchenco, 1990). En el sureste de Australia, se 
desarrolla una escuela de ecología de comunidades marinas, bajo la dirección de 
A. J. Underwood (1981). 

Sin embargo, los estudios más recientes muestran que la distribución vertical de 
las especies estaría determinada tanto por variables físico-químicas como por 
variables biológicas. Es en este espacio de síntesis donde se sitúa el presente 
trabajo. 

La investigación se enmarca en la concepción de Ficoflora Dinámica (González
González, 1992a, 1992b) y en la estrategia teórico-metodológica que propone. La 
Ficoflora Dinámica concibe a las comunidades marinas -en la naturaleza -como 
un continuum, cuyo conocimiento requiere de la ruptura de esa continuidad, de su 
representación como unidades discretas. 

El análisis considera tres puntos de partida e integración complementarios: 
estudios sobre regiones -con orientación tópica-, estudios sobre ambientes 
algales -con orientación típica- y estudios sobre grupos taxonómicos -con 
orientación tónica-. 

En este trabajo, las comunidades intermareales de la reg1on de Bahía de 
Banderas son clasificadas con ayuda de métodos numéricos y su distribución es 
descrita con base en condiciones ambientales, no por privilegiarlas sobre las 
interacciones bióticas, sino por el estado actual del conocimiento de las 
comunidades en el litoral del Pacífico Mexicano. Los estudios ficológicos en la 
región rara vez contienen alguna descripción de las comunidades, orientándose 
primordialmente a la obtención del inventario florístico, tanto con la elaboración 
de floras locales como con el estudio de la distribución geográfica de algún grupo 
en particular. 

Así pues, sólo algunos trabajos incorporan anotaciones ecológicas de las 
especies. Por ejemplo, referencias a las condiciones ambientales en que se 
encuentran las algas (Dawson, 1949a, 1954a; Hollenberg, 1969), al nivel de 

. marea y modo o fascies en que se presentan (Mateo y Mendoza, 1992; Mendoza 
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y Mateo, 1992), o a los ambientes en los que se manifiestan (León et al, 1993; 
Pedroche y González, 1981 ). Sólo el trabajo de González-González (1992a), 
incorpora una descripción sistemática de la distribución de comunidades en el 
Pacífico Tropical Mexicano. 

En el contexto de Ficoflora Dinámica, los objetivos específicos de esta tesis son: 

1. Integración y actualización del inventario ficológico de la región de Bahía de 
Banderas. 

2. Caracterización fisiográfica y tipificación ecológica de los ambientes y 
comunidades algales de la misma región. 

3. Determinación de la expresión diferencial de las especies. 

4. Caracterización de los grupos taxonómicos de importancia en la región. 

Por otra parte, nos interesamos en algunos aspectos biogeográficos de la flora en 
la región. La información biogeográfica accesible sobre algas bentónicas 
intermareales, menciona a la temperatura del agua como el factor principal que 
regula su distribución. El efecto de la temperatura en la distribución de las algas, 
la similitud entre la flora de regiones biogeográficas climáticamente definidas y la 
correlación entre discontinuidades florísticas y de patrones de temperatura, han 
sido abordados por varios autores (Bolton, 1986; Bolton y Anderson, 1990; 
Hommersand, 1986; Joosten y van den Hoek, 1986; Michanek, 1979; Murray y 
Littler, 1981; Setchell, 1920; van den Hoek, 1982, 1984). Además, se han 
realizado estudios experimentales que comparan los límites fisiológicos de 
tolerancia de las especies con los límites de su distribución geográfica (Anderson 
y Bolton, 1989; Bolton y Anderson, 1987; van den Hoek, 1982). 

En la parte final de este trabajo, se propone una primera comparación y análisis 
biogeográfico de la región de Bahía de Banderas con floras de regiones contiguas 
del Pacífico Mexicano, donde se localizan dos de los siete grupos de regiones 
biogeográficas marinas reconocidas a nivel mundial. Estas son, a los 25° N se 
ubica el límite entre la región templado-cálida del Pacífico NE (40° N - 25° N) y la 
región tropical del Pacífico E (25° N - 5° S), que corresponden con la isoterma de 
20ºC en invierno y a la de 25ºC en verano (Joosten y van den Hoek, 1986; 
Lüning, 1990; Michanek, 1979; van den Hoek, 1975, 1984). 

La presencia de estas dos regiones en costas mexicanas posibilita la 
comparación de floras en condiciones oceanográficas particulares, cuyas 
diferencias pueden ser interpretadas con base en los sistemas de corrientes y en 
las temperaturas. 
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11. ANTECEDENTES 

La revisión de 29 publicaciones con registros para las costas de Nayarit y/o 
Jalisco, de entre 190 sobre el litoral del Pacífico Mexicano, evidenció que la 
historia de la ficología en ambos estados se inicia en 1944, año en el que se 
publica el trabajo de E. Y. Dawson, "The marine algae of the Gulf of California", 
que incluye los primeros reportes de algas marinas para las costas de Nayarit y 
Jalisco. 

Hay 25 estudios sobre Nayarit y 22 sobre Jalisco (Tabla 1 ). Es notorio el aporte al 
conocimiento ficológico de investigadores extranjeros, destacando la participación 
de E. Y. Dawson, quién realizó la mayoría de sus estudios en las costas de estos 
estados en el período 1944 - 1963. A partir de la segunda mitad de la década de 
los sesentas, se aprecia un incremento en la participación de ficólogos 
mexicanos, quienes desafortunadamente no consiguen igualar su producción -
medida en número de publicaciones-, con la de los investigadores extranjeros. 

Tabla 1. Trabajos ficológicos en las costas de Nayarit y Jalisco. 

Autor NAY JAL Autor NAY JAL 
Dawson 1944 (1) * * Dawson 1962 (2) * 
Taylor 1945 (1) * * Dawson 1963a (2) * * 
Dawson 1949a ( 1 ) * * Dawson 1963b (2) * * 
Dawson 1949b 12) * * Hollenbera 1969 13) * * 
Dawson 1950a (3) * Huerta 1978 11 l * * 
Dawson 1950b ( 1 l * * Pedroche 1978 (1) * 
Dawson 1950d (3) * Silva 1979 (1) * 
Dawson 1953a (2) * * Chávez 1980 (1) * * 
Dawson 1953b 11 l * * Norris v Johansen 1981 (3) * * 
Dawson 1954a 111 * Pedroche v González 198111 l * 
Dawson 1954b (2) * Orteaa et al. 1986 (1 l * * 
Dawson 1959 ( 1 l * Rodríguez 1989 (2) * * 
Dawson 1960a (2) * * Mendoza y Mateo 1992 ( 1) * 
Dawson 1961a (2) * * Mateo y Mendoza 1992 ( 1 ) * 
Dawson 1961b 11) * * 
Nota: (1) florístico, (2) monográfico (3) taxonómico 

En cuanto a la composición de la flora en Nayarit, los reportes en la literatura 
suman un total de 34 especies de clorofilas, 24 de feofitas y 117 de rodofitas, 
distribuidas en 16 localidades. En Jalisco, para 20 localidades, se reportan 28 
especies de clorofilas, 35 de feofitas y 90 de rodofitas (Fig. 1, Tabla 2). El total de 
especies para ambos estados es de 232, de las cuales hay 96 especies comumes 
a ellos (Anexo 1). 



Tabla 2. Localidades y número de especies por localidad reportadas para Nayarit 
y Jalisco. 

NAYARIT # SDD JALISCO # soo 
1. Isla María Cleofas 2 17. km? Pta. Vallarta-Mismaloya 2 
2. Isla María Maadalena 50 18. Plava Los Muertos-Pto. Vall. 2 
3. Isla María Madre 7 19. Pta. Vallarta 73 
4. Isla Isabela 10 20. Mismalova 13 
5. Laauna de Aaua Brava 3 21. Yelapa 32 
6. Los Corchos 1 22. Bahía El Corral 3 
7. San Bias 5 23. Chimo 12 
8. Miramar 20 24. Cabo Corrientes 24 
9. Bahía Chacala 24 25. Chalacateoec 3 
1 O. Las Peñas 53 26. Isla Cocinas 12 
11. Rincón de Guayabitos 67 27. Punta Pérula 11 
12. Lo de Marcos 35 28. Playa Virgen 9 
13. Playa San Francisco 21 29. Playa Playitas 16 
14. Punta Mita 71 30. Plava Mescales 9 
15. Isla Larga 2 31. Plava La Rumorosa 18 
16. Bahía Banderas 2 32. Bahía Chamela 3 

33. Playa Careyes 15 
34. Bahía Tenacatita 7 
35. Melaque 11 
36. Barra de Navidad 27 

Con base en los listados florísticos de tres localidades de Nayarit -Punta Mita, Isla 
Larga y Bahía de Banderas-, y ocho de Jalisco -Km? Pta. Vallarta-Mismaloya, 
Playa Los Muertos-Mismaloya, Pta. Vallarta, Mismaloya, Yelapa, Bahía El Corral, 
Chimo y Cabo Corrientes-, en este trabajo se reportan 25 especies de clorofilas, 
19 de feofitas y 74 de rodofitas (Tabla 5), todas reportadas en la literatura y 
distribuidas en once localidades de Bahía de Banderas (Fig. 1, Tabla 2). 
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Fig. 1. Localidades reportadas en la literatura para Nayarit y Jalisco. 



111. AREA DE ESTUDIO 

111.1 Ubicación. 

La región de Bahía de Banderas es particularmente interesante por encontrarse 
en la denominada 'zona de transición' en el Pacífico Mexicano (Fernández et al., 
1993). Esta zona presenta una estructura oceanográfica muy complicada y 
dinámica, debido a la influencia de la corriente de California de aguas frías y baja 
salinidad {<34.60/oo), la cual fluye hacia el sur a lo largo del Pacífico de Baja 
California, y la corriente Nor-Ecuatorial de aguas calientes y salinidad intermedia 
(34.65-34.850/oo), la que fluye en el área desde el sureste. Además, hay un aporte 
menor de aguas cálidas y de alta salinidad {>34.90/oo) provenientes del Golfo de 
California (Hubbs y Roden, 1964). 

La región de Bahía de Banderas, comprende un amplía bahía, también llamada 
Valle de Banderas, situada en el litoral del Oceáno Pacífico entre Punta Mita, 
Nayarit (20º46'N y 105°33'0) que la cierra por el norte y Cabo Corrientes, Jalisco 
(20º24'N y 105°43'0) que la limita por el sur. Tiene una longitud de 48 km de este 
a oeste y una amplitud de 30 km de norte a sur. Las estribaciones norte de la 
Sierra del Cuale forman su borde suroeste que es elevado y abrupto, interrumpido 
en parte por algunos valles y playas planas y arenosas en donde desembocan 
algunos arroyos de agua dulce. La porción noreste es baja, plana y arenosa, allí 
se encuentra la desembocadura del río Ameca: la porción norte es rocallosa 
porque las estribaciones de la Sierra de Vallejo se aproximan mucho a la costa. 
La bahía se abre al oeste por lo que está expuesta a los vientos que soplan desde 
esta dirección. Alcanza profundidades hasta de 80 m. En su parte este se 
encuentra Puerto Vallarta. Frente a la bahía se localiza el grupo de islas llamadas 
las Tres Maristas (Fig. 3). (Diccionario Porrúa, 1964; Secretaría de Gobernación, 
1988; y Secretaría de Marina, 1979). 

111.2 Caracterización fisiográfica-ecológica. 

Clima. El clima de la región ·de Valle o Bahía de Banderas es semicálido 
subhúmedo fresco con lluvias en el verano de tipo A(C)W(W) según el sistema 
climático de Koepen modificado por García (1973). Dentro del tipo anterior se 
presentan en la zona tres subtipos climáticos: el más húmedo AW2(W) va desde 
Punta de Mita hasta Yelapa, el de humedad media AW1(W) desde Yelapa a 
Chimo y el menos húmedo AW0(W) desde Chimo hasta Cabo Corrientes. La 
temperatura media anual en la región se presenta en dos isotermas, la de 26ºC a 
28ºC de Punta Mita a Puerto Vallarta y de Chimo hasta Cabo Corrientes, y la de 
24ºC de Puerto Vallarta a Chimo. La precipitación pluvial se presenta en cuatro 
isoyetas medias anuales, la primera de 1200 a 1500 mm de Punta Mita a Las 
Viudas, la segunda de 1200 mm que es la más extendida, pues va desde este 
punto hasta otro entre Chimo y Pizota, la de 1000 mm entre el último punto y otro 
localizado entre Chimo y Tabo y, por último, la de 800 mm de este último lugar 



hasta Cabo Corrientes (Salinas y Bourillón, 1988). Existen dos estaciones 
climáticas bien definidas: la de lluvias de junio a octubre y la de secas de 
noviembre a mayo. Los vientos dominantes durante los meses de invierno son del 
noreste y los del oeste y suroeste en el verano. 

Vegetación terrestre. La selva baja caducifolia se encuentra ampliamente 
distribuida en la región, extendiéndose por las vertientes y valles de las sierras, 
hasta el mismo litoral. Por su fisionomía, la flora se agrupa formando 
comunidades que se distribuyen dependiendo de los factores y elementos del 
clima. La región del Cabo tiene fundamentalmente un clima tropical debido 
principalmente a la escasa altura sobre el nivel del mar, cerca de 500 metros de 
altitud media aproximadamente, y por la baja latitud a que se encuentra; es decir, 
dentro del tropico, por lo que la vegetación se identifica con las especies que 
prosperan en la provincia neotropical, pero que guardan diferencias en su 
morfología vegetal y que dependen de las condiciones climáticas locales o 
regionales, en el cual las lluvias son un factor fundamental. En relación con el 
suelo, las deficientes condiciones de los litosoles y regosoles existentes, no 
permiten la existencia de una densa cubierta vegetal. Cabe mencionar la 
inexistencia de vegetación costera, toda vez que el litoral no tiene playas bajas 
arenosas ni lagunas costeras, debido a que la costa es rocosa y acantilada; sin 
embargo, en ocasiones sobre las vertientes con declive al mar se pueden 
reconocer extensas comunidades de palmar entre las cuales se distinguen al 
cocotero Cocos nucifera y al cocotero de aceite Cocos cohune. Por otra parte, 
sobre las porciones altas de la sierra y tierra adentro, en donde las lluvias son 
más abundantes, prospera casi exclusivamente el bosque de encinos Quercus sp. 
que, gracias al número de especies y amplio poder de adaptación de algunos de 
ellos, se les encuentra en regiones cálidas o bien en zonas de transición de 
regiones semisecas o subhúmedas a húmedas, como los encinares de Quercus 
macrophyl/a y Q. mag/iaefolia (Gómez, S. com. pers.). 

Temperatura. Los datos registrados en la literatura muestran que las 
temperaturas superficiales en promedio son de 23. 7°C durante el invierno, 26.6ºC 
en la primavera, 28.5ºC en el verano y 26.8°C en el otoño. Teniéndose con esto 
que las temperaturas más bajas del agua, tanto en el interior como en las aguas 
adyacentes a la bahía, se registran en invierno, precísamente cuando en la zona 
influye la corriente de California que lleva aguas templado-frías. Las temperaturas 
más altas se registran durante el verano, cuando se ve la influencia del aporte de 
la Contracorriente Ecuatorial que lleva agua templado-caliente (Salinas y 
Bourillón, 1988). 

Corrientes. Fernández et al. (1993) mencionan que en el Pacífico Mexicano ocurre 
la convergencia de dos grandes sistemas de corrientes superficiales: la Corriente 
de California y las corrientes ecuatoriales. La Corriente de California es un 
movimiento amplio (hasta 800 km de ancho y 500 de profundidad), lento 
(velocidades típicas de 20 cm/s) y persistente, de norte a sur, paralelo a la costa 
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oeste de Canadá y Estados Unidos. El segundo es un sistema de corrientes y 
contracorrientes paralelas al ecuador terrestre, de las cuales sólo la 
Contracorriente Ecuatorial del Pacífico tiene influencia sobre el Pacífico 
Mexicano. En la figura 2, las flechas muestran el cambio de dirección que la 
Corriente de California y la Contracorriente Ecuatorial tienen en la región del 
Pacífico Mexicano: la de California procede del noroeste y se desvía hacia el 
oeste; la Contracorriente toma dirección este, y al acercarse a la barrera 
continental de América Central se debilita y bifurca hacia el noroeste y hacia el 
sur. La porción que se desvía hacia el noroeste converge con la de California y 
ambas dan origen, fuera de los límites de la Zona Exclusiva de México, a la 
Corriente Norecuatorial del Pacífico. La zona donde convergen las corrientes de 
California y el ramal noroeste de la Contracorriente, y donde se encuentra la 
región de Bahfa de Banderas, ha sido denominada zona de transición y su 
localización geográfica es variable (Fernández et al., 1993), depende de la 
intensidad relativa de estas corrientes y de los vientos superficiales dominantes 
que ocurrieron durante los seis u ocho meses anteriores, sobre todo en el Pacífico 
norte. En invierno, cuando la Corriente de California es más intensa, la zona de 
transición se localiza más al sur, y en verano, cuan.do la Contracorriente es más 
intesa, la zona de transición se desplaza hacia el norte. Esta variación ocurre 
anualmente y alcanza posiciones extremas a finales de dichas estaciones. 
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Fig. 2. Corrientes oceánicas a lo largo del Pacífico Mexicano. Femández et al., 
(1993). 



Mareas. En la región de Bahía de Banderas se presentan mareas de tipo mixto 
semi diurno con una variación medioanual de O. 78 m. La pleamar máxima 
registrada fué de 1.065 m/n.m.m. y la bajamar máxima de 1.007 m/n.m.m. (Salinas 
y Bourillón, 1988). Las mareas vivas se presentan de octubre a febrero y ocurren 
del mediodía al atardecer. 

Salinidad. La salinidad del mar en la superficie es de 34.40/oo en Jos meses de 
invierno, aumentando en algunos lugares en el verano a 35°/oo por Ja evaporación 
y bajando a 34º/oo en otros, por la influencia de las aguas de lluvia de esta 
estación que aumenta el cauce de los ríos y arroyos. 

111.3 Ubicación y descripción de las localidades estudiadas. 

El presente estudio incluye la información obtenida en diez localidades, Playitas, 
El Tizate, Las Cuevas, Manzanillas, Playa Careyeros, Playa Los Muertos, Sayulita 
e Isla Larga, colectadas en octubre de 1987 y abril de 1988, y Corrales y 
Colemilla colectadas en abril de 1988 (Fig. 3). 

La descripción de las localidades se elaboró a partir de las observaciones 
realizadas durante el trabajo de campo y/o con información proveniente de Ja 
literatura. 

1. Playitas, Jalisco. Ubicada en el externo sur de la Bahía, al sur de Cabo 
Corrientes, está formada por dos puntas rocosas separadas por una bahía 
arenosa. En la punta sur, se observan agrupaciones de peñascos de forma 
rectangular y de gran altura (10 m), sobresaliendo dos peñascos de paredes 
verticales dispuestas paralelamente entre si, entre las que se se forma un canal 
de 1 O m de ancho. En la boca del canal se encuentra un tercer peñasco que se 
continua hacia la costa con una playa rocosa-arenosa, con riscos de diferentes 
tamaños (1 m en promedio), lisos y con puntas redondeadas. El oleaje en las 
partes frontales es directo y de rompiente, creándose un efecto intenso y de 
barrido hacia las partes cercanas a la costa. El fotoperíodo es corto debido a su 
orientación (N-S) y a la presencia de peñascos a ambos lados (E-W). El sustrato 
está formado por granito. 

La punta Norte, similar a la anterior, está formada por peñascos de forma cónica, 
en donde se distinguen grandes formaciones rocosas irregulares que se adentran 
en el mar. La acción del oleaje es directa y de rompiente en las caras frontales de 
las formaciones rocosas, y en otras, dadas las irregularidades de Jos peñascos, 
se forman áreas de alta turbulencia y barrido vertical, sobre todo en las partes 
inferiores. La iluminación es directa en la punta, aunque hay áreas más o menos 
iluminadas en relación a las irregularidades y orientación de Jos peñascos. El 
sustrato es granito. 
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2. Bahfa Corrales, Jalisco. Ubicada en la entrada sur de la Bahía, al noreste de 
Cabo Corrientes, tiene una extensión de 926 m, en la que se distinguen dos 
bahías arenosas separadas por una punta rocosa que se adentra en el mar. La 
disposición de los afloramientos rocosos que forman la punta, en las partes 
cercanas a la costa, permiten la formación de canales de corriente, en las partes 
posteriores de éstos. Las olas rompen con fuerza en las caras frontales de los 
riscos, mientras que en las partes posteriores de éstos, donde se presentan los 
canales el agua entra con fuerza rodeando a la punta y formando con ello zonas 
de gran turbulencia. El sustrato es granito. 

3. Colemil/a, Jalisco. Ubicada en la porción sur y dentro de la Bahía, muy cerca de 
Yelapa (noreste), es un macizo rocoso mixto, en donde el arreglo de las rocas 
tanto vertical como horizontalmente hace posible la presencia de dos ambientes 
particulares: riscos y canales de corriente. La acción del oleaje en los riscos es 
directa y de rompiente o de barrido, dependiendo de la ubicación de éstos. En los 
canales de corriente las olas entran con fuerza rompiendo en la cabeza del canal, 
provocando un efecto de barrido intenso en las paredes laterales. El sustrato es 
granito. 

4. El Tizate, Nayarit. Ubicada en la porción norte-central y dentro de la Bahía, es 
una pequeña bahía de aproximadamente 2900 m, donde se distingue una 
plataforma rocosa-arenosa cuya base está constituida por cantos rodados y 
arena, siendo mayor la proporción de cantos. La plataforma está sumergida, 
sobresaliendo ocasionalmente algunas rocas de mayor tamaño (30-50 cm de 
altura) como la única parte emergente. El oleaje es de barrido leve, que aunado a 
la poca profundidad (20-60 cm) existente hace que las condiciones ambientales 
predominantes sean similares a la de una poza de marea extensa. El sustrato es 
granito. 

5. Manzanillas, Nayarit. Ubicada en el extremo norte de la Bahía, en Punta Mita, 
es una punta rocosa rodeada de riscos que incursionan en el mar, dado el arreglo 
de las rocas se presentan zonas expuestas y zonas protegidas creando un 
ambiente complejo, que se caracteriza por la presencia de riscos, canales y pozas 
de marea, sobre todo en las partes cercanas a la costa. La acción del oleaje en 
general a lo largo de la punta es intenso pero de barrido, existiendo algunas 
zonas donde es directo y de rompiente moderada, sobre todo en los riscos 
emergentes más alejados de la costa. El sustrato está formado por pórfido 
andesítico. 

6. Las Cuevas, Nayarit. Ubicada en el extremo norte de la Bahía, al norte de 
Punta Mita, es una bahía arenosa, en cuyo panorama sobresalen cinco riscos 
separados entre sí, de aproximadamente 3-4 mts. de altura. El golpeo es directo y 
de rompiente en las partes frontales de los riscos, creándose un efecto de barrido 
intenso a los lados de estos. En ocasiones cuando la marea es muy alta, se llegan 
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a formar áreas de fuerte turbulencia por detrás de los riscos. El sustrato es 
granito. 

7. Playa Careyeros, Nayarit. Ubicada en el extremo norte de la bahía y por fuera 
de ésta, es una pequeña bahía protegida por una punta rocosa, en la que 
sobresale una plataforma rocoso-arenosa constituida por rocas de diferentes 
tamaños, cuyas dimensiones van desde unos cuantos centímetros (guijarros 
pequeños) hasta rocas de aproximadamente 50 cm de diarnétro. La plataforma 
está sumergida la mayor parte del tiempo, sobresaliendo en ocasiones Ja parte 
superior de las rocas de mayor tamaño, siendo la única parte emergente. 
Presenta un oleaje de barrido leve, que aunado a Ja poca profundidad (30-50 cm) 
existente, hace que las condiciones ambientales predominantes sean similares a 
las de una poza de marea extensa. El sustrato está formado por granito y 
arenisca, encontrándose en ocasiones esquisto micáceo. 

8. Playa Los Muertos, Nayarit. Ubicada por fuera de Ja Bahía, al norte, se 
distingue una zona de riscos entremezclados, que cubren una extensión 
aproximada de 25 rn. En promedio, Jos riscos son. de un metro de diámetro, y 
presentan superficies bien lisas y con aristas redondeadas. La disposición y 
arreglo de éstos da corno resultado Ja formación de ambientes complejos, en Jos 
que se distingue en partes superiores el ambiente particular risco y en partes 
inferiores Ja presencia de concavidades con las condiciones características del 
ambiente poza de marea con carácter intermitente. La acción del oleaje es en 
forma de barrido moderado, ocasionando un flujo y reflujo de agua constante. En 
términos generales Ja iluminación es directa en toda Ja zona, variando para cada 
uno de los riscos, dependiendo de su arreglo. 

9. Sayulita, Nayarit. Ubicada por fuera de la bahía, al norte, se trata de un 
afloramiento rocoso expuesto e irregular, que se caracteriza por ser una localidad 
compleja en términos de su heterogeneidad ambiental, ya que combina la 
presencia de riscos, pozas de marea y canales de corriente. La acción del oleaje 
varía en cada uno de los anteriores, siendo en los riscos de carácter frontal y 
directo, mientras que en las pozas de marea y canales de corriente es en forma 
de barrido intenso. El sustrato está formado por granito, presentando superficies 
irregulares. 

1 O. Isla Larga, Nayarit. Ubicada a la entrada norte de la Bahía y al Suroeste de 
Punta Mita, se encuentra un grupo de islas pequeñas orientadas de oeste a este 
e incluidas en la plataforma continental, denominadas Islas Marietas. Las Islas 
Marietas están formadas por dos pequeñas islas, tres islotes y un par de rocas 
que están situadas en la parte Norte de la entrada a Ja Bahía. La isla más grande 
y alta de las Maristas es la Isla Redonda, esta isla es Ja más cercana a Punta Mita 
a 7.9 Km en una dirección Sur-Suroeste de esta última. La isla Redonda a lo largo 
de toda su costa presenta acantilados, su cima es plana, con una altura máxima 
de 59 rnsnrn aproximadamente y tiene 900 rn de longitud. Al Oeste de Ja Isla 
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Redonda y separada por un canal de casi un kilómetro de ancho se encuentra la 
Isla Larga, la cual está a una distancia 9.3 Km con dirección Sur-Suroeste de 
Punta Mita. Esta isla tiene 43 msnm en su cúspide, es también más angosta y 
aplanada con una longitud de cerca de 1.85 Km. A unos 800 mal Suroeste de Isla 
Larga se localizan un par de islotes, Los Morros Cuales. También se encuentra el 
Islote El Morro 14.8 Km al Suroeste de Punta Mita, el cual tiene una altura de 13 
msnm una extensión aproximada de 50-60 m. 
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Playitas, Jalisco. 

El Tizate, Nayarit. 



Manzanillas, Nayarit. 

Las cuevas, Nayarit. 



Playa careyeros, Nayarit. 

Playa Los Muertos, Nayarit. 



sayulita, Nayarit. 

Isla Larga, Nayarit. 



IV. METODOLOGIA 

Los procedimientos usados en es~e trabajo se describen en los siguientes 
apartados: 1. estrategia de recuperación de información, 2. estrategia y criterios 
de colecta, 3. estrategia metodológica de campo y laboratorio, y 4. estrategia de 
análisis de resultados. 

IV.1 Estrategia de recuperación de información 

Los antecedentes ficoflorísticos para la región se obtuvieron a partir de la 
recopilación y análisis de 190 trabajos realizados en el litoral del Pacífico 
Mexicano, desde mediados de siglo pasado (Agardh, 1847) hasta la fecha. Las 
obras se revisaron atendiendo básicamente al área de estudio, seleccionándose 
aquellas cuyos registros de especies comprendieran las costas de Nayarit y/o 
Jalisco. 

Estas últimas, fueron analizadas florísticamente y con la información extraída se 
elaboró una base de datos con los siguientes campos: división, nombre científico, 
estado, localidad y autor. Estos datos permitieron rehacer la historia ficológica de 
ambos estados y, en particular, de la región de Bahía de Banderas, que 
comprende el número de obras, número de autores (nacionales o extranjeros), 
número de localidades y número de especies de la región. 

Esta información forma parte de los antecendentes florísticos presentados en este 
trabajo. 

IV.2 Estrategia y criterios de colecta 

La estrategia metodológica en este estudio consideró lo establecido en el 
proyecto "Macroalgas del Pacífico Tropical Mexicano" (González-González, 
1992a), que tiene por intención la obtención e integración de la información de 
las comunidades intermarealeis por localidad, por ambiente y por grupo 
taxonómico. 

a. Colecta general y caracterización preliminar de la localidad, que incluye 
sectorización de la localidad en ambientes. 

b. Colecta general y caracterización de ambiente, además de la sectorización del 
ambiente en asociaciones-microambientes. Estas últimas, son conjunciones 
representativas de especies y condiciones ambientales dentro del ambiente, 
reconocidas intuitivamente o por experiencia (Chapman, 1986) como parches, 
mosaicos o franjas diferentes en coloración, formas de crecimiento o composición 
específica. 



Para riscos se colectaron las asociaciones-microambientes a Jo largo de un 
transecto vertical, el extremo superior correspondió con el nivel donde se 
distinguieron crecimientos de algas, y el inferior con el nivel que el oleaje 
posibilitó colectar en marea baja. 

Para plataformas rocoso-arenosas las asociaciones-microambientes fueron 
reconocidas a lo largo de un gradiente horizontal, mediante un transecto que iba 
de Ja orilla de Ja playa hasta el nivel donde las comunidades marinas se 
distinguían homogéneas. 

Para canales de corriente y pozas de marea, se colectaron las asociaciones
microambientes, del borde, de las paredes y del fondo (León, et al., 1992; 
Kooistra et al, 1989). 

c. Colecta general y caracterización por asociación-microambiente. 

La valoración de abundancias para las comunidades de algas en Ja región, resulta 
complicada en tanto que estamos comparando ir:idividuos y poblaciones con 
diferentes niveles de organización: costrosas, filamentosas, !alosas, entre otras, 
las cuales crecen entremezcladas en estas asociaciones-microambientes. No 
obstante, en el presente estudio se decidió realizar una estimación de 
abundancia cualitativa, que posibilitó señalar Ja importancia relativa de algunas 
de especies (las más conspicuas) en la comunidad, en relación a Ja localidad y al 
ambiente en que se encuentran. 

Para las especies más conspicuas se realizó en campo una valoración cualitativa 
sobre su abundancia, bajo la siguiente escala: Muy abundante = 5, Abundante = 
4, Regular = 3, Escasa = 2 y Muy escasa = 1. 

Para las especies no evidentes en Ja colecta, y que aparecieron en la revisión de 
las muestras en el laboratorio, se obtuvo su abundancia en relación a Jos datos de 
las especies valoradas en campo y referidas a Ja muestra. Además, se 
registraron características ambientales importantes de cada microambiente: tipo 
de ambiente, ubicación en el ambiente, nivel de marea, grado de exposición a la 
insolación y al oleaje, grado de inclinación y posición de pisos y paredes. 

IV.3 Estrategia metodológica de campo y laboratorio 
IV.3.1 Material colectado 

El material para este estudio fueron las algas marinas bentónicas fijas al sustrato 
rocoso, que se localizan en Ja zona eulitoral o intermareaJ (Lüning, 1990). El 
material fue colectado durante Jos períodos de marea baja, en forma manual o con 
ayuda de espátula, y con martillo y cincel las especies muy resistentes, que 
crecen de manera incrustante o postradas. 
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Para cada una de las muestras, se anotaron datos como localidad, ambiente, 
colector y fecha, además de algunas observaciones de campo como valores de 
abundancia de las especies y consideraciones ambientales: tipo de ambiente, 
ubicación en el ambiente, nivel de marea, exposición a la insolación y al oleaje, 
grado de inclinación y posición de pisos y paredes. El material fue colocado en 
bolsas de plástico, debidamente etiquetadas para su transporte. 

En el laboratorio las muestras se colocaron en frascos de plástico con la 
referencia adecuada, y se fijaron en solución de formol al 4% con agua de mar. 
Todas las muestras se depositaron en la colección de referencia de algas 
marinas, de la Sección de Ficología del Herbario de la Facultad de Ciencias, 
Universidad Nacional Autónoma de México, bajo las siglas PTM {Pacífico Tropical 
Mexicano), con la numeración correspondiente {misma que se presenta en la 
tabla 3). 

Tabla 3. Relación de números de referencia de la colección de Macroalgas del 
PTM. 

Localidad No. PTM (1987) No. PTM (1988) 
Plavitas Jalisco 3359-3374 3633-3649 
Corrales Jalisco 3627-3632 
Colemilla, Jalisco 3611-3626 
El Tizate, Nayarit 3308-3315 3558-3565 
Manzanillas Navarit 3316-3326 3526-3542 
Las Cuevas, Navarit 3335-3344 3566-3583 
Plava Careveros Navarit 3327-3334 3586-3590 
Playa Los Muertos, Navarit 3345-3349 3543-3551 
Sayulita, Nayarit 3350-3358 3552-3557 
Isla Larga, Nayarit 3375-3386 3591-3608 

IV.3.2 Identificación taxonómica 

El estudio de los ejemplares colectados comprendió el análisis de su morfología 
externa: hábito, color, talla, tipo de ramificación; de su morfología interna, a través 
de la elaboración de preparaciones semipermanentes con cortes transversales y 
longitudinales, para reconocer la disposición y arreglo de la estructura interna 
de los talos y de su morfología reproductiva. 

Para cada especie, fueron obtenidos de la literatura los caracteres morfológicos, 
anatómicos y reproductivos de interés sistemático. Las identificaciones de las 
plantas estuvieron basadas en trabajos florísticos y/o monográficos. Las 
principales obras utilizadas fueron: Setchell y Gardner {1920), Dawson {1944, 
1949a, 1949b, 1950a, 1950b, 1950d, 1953a, 1954b, 1954c, 1960a, 1961a, 1962, 
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1963a, 1963b), Hollenberg (1969), Taylor (1945), Abbott y Hollenberg (1976), 
Hollenberg y Norris (1977), Norris y Johansen (1981 ), Stewart y Norris (1981 ), 
Abbott (1985) y Santelices y Stewart (1985). Estos representan el conjunto de 
textos más útiles para la región. 

IV.4 Estrategia de análisis de resultados 
IV.4.1 Flora Tópica 
IV.4.1.1 Flora potencial de la región 

Las especies de macroalgas de la región de Bahía de Banderas, producto del 
presente estudio, fueron sumadas a los registros provenientes de la literatura, 
conformando con esto la flora total de la región: Flora Potencial. 

IV.4.1.2 Flora manifiesta de las localidades colectadas en la región 

Con los datos de las especies que se colectaron e identificaron en las localidades 
en octubre de 1987 y abril de 1988 -Flora manifiesta-, se elaboraron tablas y 
gráficas de la distribución de especies por localidad .. 

El grado de afinidad entre las localidades estudiadas se determinó por medio del 
índice de similitud de Jaccard (Murray y Littler, 1981; Pielou, 1979). Las 
localidades se agruparon con el método SAHN (Sequential aglomerative 
hierarchical and nested cluster method). Los resultados se presentan en una 
matriz y en un dendrograma de agrupación aglomerativo UPGMA (Upweighted par 
group rnethod arithmetic) (Alvarez et al., 1988). Estas herramientas forman parte 
del programa NTSYS-PC, v.1.6. 

Los grupos de localidades interpretados a partir del análisis estadístico, se 
describen en relación al tipo de ambiente general característico y a las especies 
frecuentes, en aquellos grupos con más de dos localidades. 

Para la clasificación florística, los datos de presencia-ausencia de las especies 
por localidad fueron analizado·s con métodos multivariados, a través de una 
ordenación de análisis de correspondencia con tendencia, con ayuda del 
programa DECORANA (Hill, 1979; Hill y Gauch, 1980; Kooistra et al, 1989). Los 
resultados se presentan en una ordenación simultánea de especies y muestras 
(en este caso localidades), en un espacio bidimensional. 

IV.4.2 Flora Tipica 
IV.4.2.1 Caracterización de ambientes ficológicos 

Con los datos de las especies presentes en cada ambiente, en términos de su 
presencia-ausencia, se hizó una clasificación numérica por el método del 
centroide a través del programa FLEXCLUS (van Tongeren, 1986). FLEXCLUS es 
un método de clasificación aglomerativo, politético, que utiliza la información de 

22 



todas las especies, y tiene como objetivo detectar -en el espacio ecológico
grupos de especies que muchas veces ocurren conjuntamente, ya sea por 
relaciones directas entre ellas, o solamente por una preferencia del mismo habita! 
(Castillo et al., 1991 ). 

Los resultados se presentan en una matriz de especies-ambientes, ordenadas 
diagonalmente que permite ver simultáneamente las características y relaciones 
generales, así corno el conjunto detallado de los datos. Con el número de 
especies por división para cada ambiente se elaboró su gráfica. 

El grado de afinidad entre Jos ambientes estudiados se determinó por medio de un 
análisis multivariado, empleando para ello el índice de similitud de Jaccard. Los 
resultados se presentan en una matriz y en un dendrograma de agrupación 
aglomerativo UPGMA. Para cada ambiente se mencionan algunas características 
ambientales y las especies que sólo se presentaron en dicho ambiente: Especies 
típicas. 

IV.4.2.2 Patrón general de las comunidades (asc;>ciaciones-microambientes) 
dela región 

Como una ayuda para reconocer Ja estructura intrínseca de las asoc1ac1ones
rnicroambientes colectados en cada ambiente y corno un medio de resaltar, las 
principales características de Jos datos, se hizo una clasificación aglornerativa, 
politética, por el método del centroide, con el programa FLEXCLUS (van 
Tangaren, 1986). 

Los datos son las especies presentes en cada asociación-microarnbiente, en 
términos de su abundancia. Los resultados se presentan en una matriz de 
especies-muestras ( asociaciones-rnicroambientes) estructuradas diagonalmente 
que permite ver simultáneamente las características y ralaciones generales, así 
corno el conjunto detallado de los datos. Se obtuvo Ja tabla para las asociaciones
rnicroambientes de 1987 y para las de 1988. 

Cada grupo florístico-estadístico generado por el análisis fue descrito 
cualitativamente, en términos de las consideraciones ambientales registradas en 
campo de las asociaciones-rnicroarnbientes que Jo conforman, y se construyó un 
patrón general de las comunidades de la región, de acuerdo a la propuesta de 
series y grupos de González-González, 1992a. 

IV.4.3 Flora Tónica 
IV.4.3.1 Grupos taxonómicos. Expresión diferencial de las especies 

Para cada especie se presenta su distribución espacial, respecto del número de 
localidades y de ambientes en que se colectó y se grafica el número de especies 
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en una, dos y hasta 1 O localidades, así como en uno, dos, tres y cuatro 
ambientes. 

IV.4.4 Análisis biogeográfico 

La ubicación de las 6 floras que fueron comparadas con la de la región de Bahía 
de Banderas se muestra en la figura 4, a continuación se presenta una breve 
descripción ambiental de las localidades de cada una de las floras: 

Bahia Todos Santos, localizada en el extremo noroeste de la Península de Baja 
California, aloja en su interior el Puerto de Ensenada. Contiene playas arenosas, 
terrazas y acantilados marinos (Aguilar, 1981, 1982; Aguilar y Betsch, 1983). 

Islas Todos Santos, ubicadas en la parte oeste de la Bahía de Todos Santos, 
B. C., presentan acantilados rocosos y algunas playas de bolsillo en la parte 
protegida. En estas islas se ha mencionado la influencia de eventos de surgencia 
(Aguilar et al., 1990). 

Bahia Tortugas, situada entre los 27 43' y 27 54' N y 114 59' y 115 55'W. Se 
caracteriza por la presencia de playas rocosas con fuerte oleaje y numerosas 
pozas de marea y formaciones rocosas aisladas. La zona es influenciada por 
surgencias y aportes de aguas frías (Mendoza y Mateo, 1985). 

La parte sur de la Bahia La Paz, el área estudiada presenta varios accidentes 
geográficos, como son pequeñas bahías, puntas rocosas, islas y algunas playas 
tendidas con rocas; y termina en una ensenada con sustrato de arena y limo que 
en grandes extensiones está bordeada por manglar. La Bahía de la Paz está 
sujeta a cambios ambientales muy marcados por estar en la parte sur del Golfo de 
California; tiene la influencia de las características que proporciona la fisiografía 
de este Golfo (Huerta y Mendoza, 1985). 

La parte norte del Golfo de California presenta una gran diversidad de 
ambientes costeros, puntas rocosas, playas arenosas y arrecifes que posibilitan la 
presencia en el Golfo de una flora muy distintiva. La región litoral está sujeta a 
exposición mareal extrema durante la serie de mareas bajas (hasta 9 m en Puerto 
Peñasco). Esto expone a las algas a severa desecación, alta intensidad de luz 
y una acción de oleaje baja. En la parte norte del Golfo hay una alternancia 
evidente de flora de invierno con una flora de verano (Norris, 1975). 

La costa del Golfo de Tehuantepec, desde Puerto Angel hasta Punta 
Chipehua, es rocosa con escotaduras; dominan algunas playas de arena y 
acantilados y morros. Después hay médanos y disminuye la costa rocosa y 
aumentan las playas, hasta Bahía La Ventosa; de ese punto hacia el oriente el 
litoral está formado de playas y barras de arena hasta Puerto Arista (Huerta y 
Tirado, 1970). 
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Fig. 4. Floras comparadas en el Pacífico Mexicano. 1. región de Bahía de 
Banderas, 2. Bahía Todos Santos, 3. Islas Todos Santos, 4. Bahía Tortugas, 5. 
Bahía La Paz, 6. Golfo de California y 7. Golfo de Tehuantepec. 



El número de especies de las floras comparadas se muestra en la Tabla 4. 

Tabla 4. Floras Comparadas 

Flora Cloro Feof Ro do Total 
Bahía de Banderas 42 31 99 172 
Bahía Todos Santos 16 24 72 112 
Islas Todos Santos 8 27 78 113 
Bahía Tortu!las 13 22 65 100 
Bahía La Paz 43 31 125 199 
Golfo de California 35 35 242 312 
Golfo de Tehuanteoec 20 9 48 77 

La comparación de floras del Pacifico Mexicano fue por medio del índice de 
similitud de Jaccard. Estas comparaciones fueron hechas con la flora total, que 
incluye 3 divisiones: Clorofitas, Feofitas y Rodofitas: Como resultado, la matriz de 
similitud obtenida fue agrupada por un método aglomerativo UPGMA. 
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V. RESULTADOS Y ANALISIS DE RESULTADOS 
V.1 Flora Tópica 
V.1.1 Flora potencial de la región 

El conjunto total de especies de la región de Bahía de Banderas, "flora potencial", 
resultado de la comparación entre 118 reportes de macroalgas provenientes de la 
literatura y las 113 especies registradas en el presente estudio, está conformado 
por 172 especies: 42 de la División Chlorophyta, 31 de la División Phaeophyta y 
99 de la División Rhodophyta. De las cuales 59 se han reportado en la literatura y 
en el presente estudio, otras 59 especies con registros previos en la literatura no 
se colectaron en la región y las restantes 54 especies representan nuevos 
registros para la región (Tabla 5). Las especies se encuentran ordenadas 
alfabáticamente para cada División. 

Tabla 5. Flora potencial de la región de Bahía de Banderas. 
Clave: A registros en este trabajo, B registros en la literatura, e registros comunes en A y B, 
=sinónimos 

CHLOROPHYTA 
Acetabularia parvula Soims·Laubach 8 
Bood/ea comPDsita <Harvev) Brand e e 
Brvoos/s corticu/ans Setchell A 
Brvoosis galaoaoensis Taylor A 
Bryops/s hypnoides Lamouroux e e 
Brvops/s rennata Lamouroux A 
Brvoosis rennatula J. Aaardh 8 
Cauleroa cuoressoides Nahll C. Aaardh var. lvcooodium Weber-van Bosse A 
Cau/erpa racemosa (Forsskai) J. Agardh A 
Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh var. /aetevirens (Montagne) Weber- A 
van Bosse 
Cau/erpa.racemosa (Forsskal) J. Agardh peffata Lamouroux e e 
Cladophora a/bida <Neesl Kntzina 8 
Cladoohora araci/is (Griffithsl Kntzina A 
Cladoohora /aetevirens (Diiiwvnl Kntzina A 
Cladophora prolifera (Roth) Kntzing 8 
Cladophoropsis robusta Setchell & Gardner e e 
Codium cervicome Setchell & Gardner A 
Codium cuneatum Setchell & Gardner 8 
Codium decorticatum 1vvoodwardl Howe 8 
Codium airaffa Silva A 
Codium Jsabe/ae Tavlor B 
Codium santamariae Tavlor A 
Chaetomoroha aerea <Dillwvnl Kntzina 8 
Chaetomoroha antennlna (Borvl Kntzina e e 
Chaetomomha bang/o/des Dawson A 
Chaetomomha c/avata (C. Agardh) Kntzina 8-
Chaetomoroha linum <Mnller) Kntzina e e 
Chlorodesmis hildebrandtil A. & E.S. Geoo e e 
Chlorodesmis mexicana Tavlor 8 



Derbesla marina Clvnobvel Soller e e 
Enteromorona comoressa <Linnaeusl Nees B 
Enteromoroha flexuosa lWulfenl J. Aoardh A 
Enteromoroha linza (Linnaeus) J. Agardh B 
Halimeda discoidea Decaisne e e 
Phaeoohila dendroides ccrouan & Crouanl Batters B 
Rhizoc/onium kemeri Stockmaver A 
Rhizoclonium rioarium IRothl Harvev B 
U/va ca/ifomlca Wille A 
U/va dactv/ifera Setchell & Gardner B 
U/va exoansa ISetchell\ Setchell & Gardner A 
U/va lactuca Linnaeus e e 
U/va /abata (Kntzlnol Setchell & Gardner A 

PHAEOPHYTA 
Comosonema secundum Setchell & Gardner B 
Comosonema senvms Setchell & Gardner B 
Chnoosl]Ora minima (Hering) Papenfuss A 
Chnoosl]Ora oacifica J. Agardh B 
Dictvooteris delicatula Lamouroux A 
Dictvota bartavresiana Lamouroux A 
Dictyota crenulata J. Agardh e e 
Dictyota ofaffii Schnetter A 
Di/oohus oinnatus Dawson A 
Ectocarous oarvus ISaundersl Hollenbern A 
Ectocarous slmulans Setchell & Gardner e e 
Haoa/osoonaidium aelatinosum Saunders A 
Loboohora varieoata <Lamourouxl Womerslev A 
Padina cau/escens Thivv e e 
Padina concrescens Thiw A 
Padina crisoata Thlvv e e 
Padina durvillaei Borv e e 
Padina nvmnosoora <Kntzlnol Sonder e e 

=Padina vickersiae Hoyt B 
Padina mexicana Dawson B 
Pseudolithoderma niara Hollenbem A 
Ra/fsia confusa Hollenbem e e 
Ra/fs/a exoansa IJ. Aoardhl J. Aoardh A 
Ra/fsia hesperia Setchell & Gardner e e 
Ralfsia oacifica Hollenbera A 
Saraassum aaardhianum Far1ow ex J. Aiiardh B 
Saraassum hawel/ii Setchell e e 
Saraassum liebmannil J. Aoardh e e 
Samassum oacificum Borv B 
Saraassum oacificum Borv var. meaaohyl/um B 
Sohace/aria califomlca csauvaiieau) Setchell & Gardner B 
Sohacelaria ria/dula Kützlno e e 

RHODOPHYTA 
Ahnfeffia olicata (Hudsonl Fries B 
Ahnfeffia svensonil Tavlor e e 
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Ahnfeffioosis conc/nna (J. Agardhl Silva & DeCew A 
Ahnfeffiopsis serenei CDawsonl Masuda A 
Amph/roa beauvolsii Lamouroux A 

=Amohlroa drouetii Dawson B 
Amohlroa brevianceps Dawson e e 
Amohlroa currae Ganesan ? B 
Amphiroa dimorpha Lemolne B 
AmlJhiroa mexicana Tavlor e e 
Amohiroa m/sakiensis Yendo A 
Amphiroa nn/vmoroha Lemolne B 
Amohiroa ria/da Lamouroux 

=Amohiroa tavlorii Dawson B 
Amohlroa valonioides Yendo A 

=Amphiroa annulata Lemoine B 
Antithamnlonella breviremosa (Dawson) Womerslev & Balley B 
Asoara(}('Jnsis taxiformis IDelilel Trevlsan A 
Audouinella daviesii IDlllwvn) Woelker11na B 
Botryocladia uvarioides Dawson e e 
Bryothamn/on pacificum Taylor e e 
Callithamnian ruoiculum Anderson A 
Centroceras clavulatum IC. Aaardhl Montaone e e 
Ceramium naccidum (Harvev ex Kntzlna) Ardlsson A 
=Ceramium taylorii Dawson B 

Ceramium hamatisoinum Dawson A 
Cruoriel/a mexicana <Dawson) Denlzot 
=Cruorioos/s mexicana Dawson B 

Champia parvula (C. Agardhl Harvey e e 
Chondria arcuata Hollenbem e e 
Chondria ca/ifomica ICollinsl Kvlin B 
Chondria decloiens Nahi) C. Aaardh A 
Chondria repens Boergesen B 
Dasya sinicola (Setchell & Gardner) Dawson var. abyssico/a (Dawson) Dawson A 
Diaenla simolex IWulfenl C. Aaardh A 
Ervthroc/adia irreaularis Rosenvlnae 
=Ervthroc/adia subinteora Rosenvlnae B 

Fos/ie//a paschalis (lemolne) Setchell & Gardner B 
Gelid/e/la acerosa (Forsskall Feldmann & Hamel B 
Ge/id/ella hancockii Dawson A 
Gelidiella liau/ata Dawson e e 
Gelidiopsls tenuis Setchell & Gardner e e 
Gelidiopsis variabi/is (J. Agardh) Schmltz e e 
Gelidium microdentatum Dawson e e 
Gelidium ousil/um CStackhouse) Le Jolis e e 
Gelidium sc/eroohv//um Tavlor e e 
G/gartina asperifolia J. Aaardh B 
Giaartina harveyana (Kntzlng) Setchell & Gardner B 
Graci/aria crisoata Setchell & Gardner e e 
Graci/aria oachVdermatica Setchell & Gardner B 
Grac//aria rubrimembra Dawson A 
Graci/aria soinlaera Dawson e e 
Graci/aria tepocensis (Dawson) Dawson B 
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Grate/oupia doryphora (Montagne) Howe .. B 
Grate/oupia fi/icina (Lamouroux) C. A¡¡ardh e e 
Grate/oupia hancockii Dawson A 
Grate/oupia howeii Setchell & Gardner e e 
Grate/oupia versicolor J. Agardh e e 
Gvmnooonorus iohnstonii CSetchell & Gardnerl Dawson A 
Gvmnoaongrus Jeotoohyl/us J. Aaardh B 
Gymnogongrus martinensis Setchell & Gardner A 
Hafymenia aoardhii De Tonl B 
Herposiphonia littora/is Holfenbera A 
Herposiphonia p/umu/a (J. Agardh) Hollenberg A 
Herposiphonia secunda (C. A¡¡ardh) Ambron f. lene/la (C. AQardhl Wvnne e e 
Heroosiohonia vertici//ata IHarvevl Kvlin e e 
Hildenbrandia dawsonii (Ardr \ Hollenbera B 
Hildenbrandia rubra (Sommerfeft) Meneghinl e e 

=Hi/denbrandia prototvpus Nardo B 
Hvonea iohnstonii Setchell & Gardner e e 
Hvpnea pannosa J. Agardh e e 
Hvpnea spine/Ja (C. A¡¡ardh) Kntzing e e 
Jania adhaerens Lamouroux e e 
Jania capil/acea Harvey A 
Jania pacifica Areschoug A 

=Jania mexicana Tavlor B 
Jania tenella IKntzinQ\ Grunow e e 
Jania tene//a IKntzina\ Grunow var. zacae Dawson A 
Laurencia estebaniana Setchell & Gardner B 
Laurencia hancockii Dawson e e 
Laurencia Jaio/Ja Dawson A 
Laurencia papi//osa (C. Agardh) Greville var. oacifica Setchell & Gardner B 
Laurencia richardsii Dawson A 
Lithoohvllum imitans Foslie B 
Lithophy/Jum /ichenare Masan B 
Neoaoniolithon setche//ii (Foslie) Adey B 
Neoaonio/ilhon trichotomum (Fosliel Setchell & Masan B 
Pachvmenia saxico/a Tavlor B 
Peyssonnelia rubra (Grevilie) J. Aaardh var. orienta/is Weber-van Bosee e e 
P/eonosporium mexicanum Dawson A A 
P/eonosPorium rhizoideum Dawson B 
Pneophy//um nicholsii (Setchell & Masonl Woelkerlina B 
Polysiphonia scopulorum Harvey var. vil/um (J. Agardh\ Hollenberg A 
Polvsiphonia simp/ex Hollenbera e e 
Prionitis mexicana Dawsan A 
Plerocladia ca/og/ossoides (Howe\ Dawsan e e 
Plerocladia capi/lacea (S.G. Gmelin) Borne! & Thuret A 
Plerocladia media Dawson B 
Plerochondria wodii IHarvev\ Hollenbem var. wodii A 
Smithora naiadum (Anderson\ Hollenbera B 
Sponaites decipiens (Foslie) Chamberlain 

=Hvdro/ithon decipiens (Faslie) Adey B 
Sovridia filamentosa l\Nuffen) Harvev e e 
Stvlonema a/sidii (Zanardini\ Drew e e 
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Taenlama oerousillum <J. Aaardhl J. Aaardh 8 
Tavlariella dictvurus <J. Aaardhl Kvlln e e 
Tenarea disoar <Faslle) Adey 8 
Tiffaniel/a saccorhlza (Setchell & Gardner) Datv & Menez 8 

V.1.2 Flora manifiesta de las localidades colectadas en la región 

El total de especies de la región de Bahía de Banderas es de 113, distribuidas en 
tres divisiones: 27 corresponden a la Chlorophyta, 23 a la Phaeophyta y 63 a la 
Rhodophyta (Tabla 6 y Anexo 2). El arreglo taxonómico sigue el propuesto por 
Wynne (1986) para División, Orden, Familia y Género. Las especies siguen un 
orden alfabético dentro de los géneros. 

Tabla 6. Distribución de especies por localidad en Bahía de Banderas. 
LOCALIDADES: Jallsca: 1=Playitas, 2=Corrales, 3=Colemllla. Nayartt: 4=EI Tizate, 
S=Manzanlllas, 6=Las Cuevas, 7=Playa Careyeros, 8=Playa Los Muertos, 9=Sayulita, 10=1sla 
Larga. 

ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
CHLOROPHYTA 
ULVALES 
Ulvaceae 
Enteromoroha flexuosa CWulfenl J. Aaardh . . . . 
U/va callfOmica Wille . . . . 
U/va expansa (Setchell) Setchell & Gardner . 
U/va /actuca Llnnaeus . 
U/va /abata CKntzinal Setchell & Gardner . 
SIPHONOCLADALES 
Slohonocladaceae 
Bood/ea comoosita <Harvevl Brand . 
Cladophoropsis robusta Setchell & Gardner . . 
CLADOPHORALES 
Cladophoraceae 
Chaetamarpha antennina (Bory) Kntzlng . . . . . . . . 
Chaetamorona banoio/des Dawson . . 
Chaetamomna linum <Mnllerl Kntzlna . . . 
CladaDhora arac///s <Grifflthsl Kntzlna . 
Cladonhora laetevirans (Dlllwvnl Kntzlng . . 
Rhlzaclanlum kemerl Stockmaver . 
CAULERPALES 
Brvoosidaceae 
HrVOPsis corticulans Setchell . . 
Bryops/s ga/aPBoensis Tavlor . . * . 
Bryapsis hypnoides Lamouroux . . 
arvons/s oennatuta J. Aaardh . . . 
Derbesia marina Clvnabve) Solier . . 
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ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Codlaceae 
Codium cervicome Setchell & Gardner * 
Codium alraffa Silva * * 
Cod/um santamariae Tavlor * * * 
Cauleroaceae 
Cau/erpa cupressoides (Vahl) C. Agardh 
var. /ycopadium Weber-van Bosse * * 
Cauleroa racemosa (Forsskall J. Aaardh * * * * 
Cau/eroa racemosa <Forsskall J. Aaardh 
var. /aetevirens IMontaanel Weber-van Bosse * * * 
Cau/eroa racemosa (Forsskal) J. Agardh 
var. oeltata Lamouroux * * * 
Udoteaceae 
Ch/orodesmis hildebrandtii A. & E.S. Geoo * 
Ha/imeda disco/dea Decaisne * * * * * 

PHAEOPHYTA 
ECTOCARPALES 
Ectocaroaceae 
Ectocarous oarvus (Saundersl Hollenbem * 
Ectocarous s/mulans Setchell & Gardner * 
Ralfslaceae 
Pseudolithoderma niara Hollenbem * 
Ralfsia confusa Hollenbem * * * * * * 
Ra/fsla exoansa (J. Aaardhl J. Aaardh * * . * * * . * 
Ralfsla hesoeria Setchell & Gardner * 
Ralfsla oaclfica Hollenbem * * 
Haoalosoonaldion aelatinosum Saunders . 
SCYTOSIPHONALES 
Chnoosooraceae 
Chnoospara m/n/ma <Herlnal Paoenfuss . * * 

SPHACELARIALES 
Sohacelarlaceae 
Sphacelaria ria/dula Kntzlng * * . . 
DICTYOTALES 
Dlctvotaceae 
Dlctvooteris delicatula Lamouroux * * 
D/crvota bartaVTAs/ana Lamoumux . * 
D/r.tvnta crenu/ata J. Aaardh * . * * 
Dlctyota ofaffil Schnetter . . * * 
DlloPhus olnnatus Dawson * * * * 
Loboohora varieaata (Lamouroux) Womerslev * . 
Padlna caulescens Thlvv . . . * * * * 
Padlna concrescens Thlvv * * * * 
Pad/na crisoata Thlvv * . * * 
Pad/na durvillae/ Bory * * * * . * 
Pad/na avmnosoara <Kntzlng) Sondar * * * * * * 
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ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
FU CALES 
Saraassaceae 
Saraassum howellii Setchell . . . . . . . . 
Saraassum liebmannil J. Aoardh . . 
RHODOPHYTA 
BANGIOPHYCIDAE 
PORPHIRIDIALES 
Goniotrichaceae . 
Stvlonema a/sidii IZanardlnll Howe 

FLORIDEOPHYCIDAE 
GELIDIALES 
Ge lid lacea e 
Ge/idium micradentatum Dawson . . . . . . . . 
Ge/idium pusi//um IStackhouse\ Le Jolls . . . . . . 
Ge/idium scleroohvllum Ta1 lor . . . 
Pferocladia ca/oo/ossoides IHowe) Dawson . . . . 
Pferocladia capillacea (S.G. Gmelin) Bomet & . . . . . 
Thuret 

Gelldlellaceae 
Gelidie//a hancockll Dawson . . . . 
Gel/die/la /iau/ata Dawson . . 
BONNEMAISONIALES 
Bonnemaisonlaceae 
Asoaraaopsis taxlformls lDelilel Trevlsan . . . . . . . 
'Fa/kenberaia hillebrandi(IBomeTI Falkenbem' 

CORALLINALES 
Coralllnaceae 
Amohiroa beauvoisii Lamouroux * . . . . 
Amohiroa brevianceps Dawson . . 
Amohiroa mexicana Tavlor . 
Amohiroa misaklensis Yendo . . 
Amohlroa va/onioides Yendo . . . . . . 
Jan/a adhaerens Lamouroux . . 
Jan/a ca1Jillacea Harvev . . 
Jan/a oacifica Areschoua * . * . . . . . 
Jania tenella IKntzinal Grunow 
ver. tenella . . . . . 
Jania tenella IKntzlnal Grunow 
ver. zacae Dawson . . . . 
GIGARTINALES 
Hvoneaceae 
Hvonea iohnstonii Setchell & Gardner * . . . . 
Hyonea oannosa J. Aaardh . . . . . . . 
HY/lnea spinel/a IC. Aaardhl Kntzlno . . . . . . 
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ESPECIE ·1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Gracllariaceae 
GelidloDsls tenuis Setchell & Gardner . . . . . . 
Ge//dioDsis variabilis IJ. Aaardhl Schmitz . . 
Gracllaria crispata Setchcll & Gardner . . . . . 
Gracilaria rubrimembra Dawson . . 
Gracl/aria soiniaera Dawson . 
Phvlloahoraceae 
Ahnfeftiops/s concinna IJ. Aaardhl Silva & DeCew . . 
Ahnfeftiopsis serene/ (Dawsan) Masuda . . . 
Gymnogongrus jahnstonil (Setchell & Gardner) . 
Dawson 
Gymno11on11rus martinensis Setchell & Gardner . . . . 
AHNFEL TIALES 
Ahnfeltiaceae 
Ahnfeltia svensonii Tavlar . . . 
HILDENBRANDIALES 
Hildenbrandlaceae 
H/ldenbrand/a rubra (Sommeñeltl Meneahini . . . 
CRYPTONEMIALES 
Pevssonnellaceae 
Pevssonnelia rubra (Grevillel J. Aaardh 
var. orienta/is Weber-van Bosse . . . 
Halvmenlaceae 
Grate/oup/a fi/lcina (Lamouroux) C. Aaardh . . 
Grate/oup/a hancockll Dawson . . 
GratelouDia howe/ Setchell & Gardner . . 
Grate/ouo/a versicolor IJ. Aaardhl J. Aaardh . . . . . 
Prlonitls mexicana Dawson . . 
RHODYMENIALES 
Chamolaceae 
Chamoia DBrVula (C. Aaardhl Harvev · . . 
Rhodvmenleceae 
Borrvnc/adla uvarioldes Dawson . 
CERAMIALES 
Ceramlaceae 
Calllthamnlon rupicolum Anderson . 
Centroceras clavulatum <C. Aaerdhl Montacme . . . . . . . . . 
Ceramlum flaccldum <Kntzinal Ardlsson . . . . . 
Ceramium hamatisoinum Dewson . . 
P/eonosporium mexicanum Dawson . . . 
Spyr/dia filamentosa (Wulfen) Harvev . . . 
Desvaceae 
Dasva sínico/a (Setchell & Gardner) Dawson 
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ESPECIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
var. ab~sslcola IDawsonl Dawson . . . 
Rhodomelaceae 
z:g¡¡othamnion pacificum Ta~lor . 
Chondria arcuata Hollenben:i . . . 
Chondrla dec/Diens Kvlin . . . 
Diaenea slm""'x rwulfenl C. Aoardh . 
H"""'SilJ onia littoralis Hollenbera . 
HemositJ nan/a DJumula <J. Aaardh) Hollenbenra . * 
HflflJOSil' 'HJllJ8 secunda ce. Acardhl Ambron 
f. lene/la C. Aaardhl """""ª . 
Hsmos/Dnanla ll9ftlclllata (Harvev\ K~lln . 
L8Uff1nci& hancockll Dawson . 
L8unmcla /a/01/8 Dawson . . 
Launmcla rlchardsll Dawson . . * . 
Po/ys/DllOfll8 scooutorum Herve~ 
var. villum (J. Aaardh) Hollenbem . . 
Po/Jfs/pntJn/8 s/mnlex Hollenbera . . * 
F'terochondria woodii <Harvev\ Hollenbera 
var. wood// . 
Ta111Mel/a dictvurus (J. Aoardh) Kylln . . . . . . 

El número de especies entre localidades y en una misma localidad fue diferente, 
tanto en octubre de 1987 como en abril de 1988 (Fig. Sa,b). En Playitas, El Tizate, 
Las Cuevas e Isla Larga el número de especies se incrementa para la segunda 
colecta, y en Manzanillas, Playa Careyeros y Los Muertos disminuye en ésta, 
manteniéndose similar únicamente en Sayulita (Fig. Se) .El total de especies para 
1987 fue de 80 y de 93 para 1988. En relación a la flora total por localidad el 
mayor número de especies se encontró en la localidad de Las Cuevas (55) y el 
menor en Corrales (12) (Fig. Sd). 
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Flg. 5. Número de especies por localidad. PLA=Playitas, COR=Corrales, 
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CAR=Playa Careyeros, MUE=Playa Los Muertos, SAY=Sayulita e ILA=lsla 
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El total de especies por división y por localidad (Tabla 7), resalta a la división 
Rhodophyta por presentar el mayor número de especies en las localidades. Con 
la división Phaeophyta y Chlorophyta se observa que en Corrales, Colemilla, El 
Tizate, Manzanillas y Las Cuevas el número de especies de ambas divisiones es 
similar; en Playa Careyeros las representantes de la división Chlorophyta son 
mayores y en Playitas, Playa Los Muertos, Sayulita e Isla Larga es la división 
Phaeophyta la que tiene mayor número de especies. En esta misma tabla se 
observa que los valores porcentuales del número de especies por división y por 
localidad son diferentes, dependiendo de si estamos tomando en cuenta el total 
de especies de la división o el total de especies de la localidad. 
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Tabla 7. Número de especies por localidad. 

LOCALIDADES 
DIVISION 

CHLOROPHYTA 

PHAEOPHYTA 

RHODOPHYTA 

TOTAL 

LOCALIDADES: 

1 2 

7 3 
17.5 ( 25.9 25.0 ( 11.1 

11 2 
27.5 l 47.8 16.71 8.7 

22 7 

55.0 ( 34.9 58.3111.1 
40 

Jalisco: 
1 = Playitas 
2 = Corrales 
3= Colemllla 

Nayarit: 
4 = El Tlzate 

12 

5 = Manzanillas 
6 = Las Cuevas 
7 = Playa Careyeros 

3 

6 
26.1 ( 22.2 

5 
21.7 l 21.7 

12 

52.2 l 19.0 
23 

8 = Playa Los Muertos 
9 = Sayulita 

1 O = Isla Larga 

4 

5 
20.8 ( 18.5 

7 
29.2 l 30.4 

12 

50.0 ( 19.0 
24 

5 
10 

27.8 ( 37.0 
11 

30.5 l 47.8 
15 

41.7 ( 23.8 
36 

6 7 8 9 10 TOTAL 
8 8 7 7 7 

14.5 ( 29.6 29.6 ( 29.6 15.9 l 25.9 13.7 l 25.9 16.3 l 25.9 
9 4 11 13 10 

16.4 I 39.1 14.8 l 17.4 25.0 l 47.8 25.5 l 56.5 23.2 l 43.5 
38 15 26 31 26 

69.1 ( 60.3 55.6 ( 23.8 59.1 ( 41.3 60.8 ( 49.2 60.5 ( 41.3 
55 27 44 51 43 

5di3 
l. No. de especies de fa división para Ja localidad. 

11. Porcentaje respecto al total de especies de la localidad. 
111. Porcentaje respecto al total de especies de fa división. 

27 

23 

63 

113 



Los valores de similitud presentados en la matriz de la Fig. 6 revelan relaciones 
diferenciales de fas floras, entre las localidades.La mayor similitud ocurrió entre 
Los Muertos y Sayulita y entre El Tizate y Playa Careyeros. La menor similitud 
entre Corrales y Playa Careyeros y entre Corrales y El Tizate. La matriz de 
similitud permitió reconocer patrones de asociación floríslica entre las diez 
localidades. Estos patrones fueron resaltados en el dendrograma {Fig. 6). 
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Flg. 6. Afinidades florísticas entre las localidades de la región de Bahía de 
Banderas. 6a. Matriz de similitud. 6b. Dendrograma de agrupación. 1-
PLA=Playitas, 2-COR=Corrales, 3-COL=Colemilla, 4-TIZ=EI Tizate, 5-
MAN=Manzanillas, 6-CUE=Las Cuevas, 7-CAR=Playa Careyeros, 8-MUE=Playa 
Los Muertos, 9-SAY=Sayulita y 10-ILA=lsla Larga. 



A continuación se describen Jos grupos estadísticos (GE) en relación al tipo de 
ambiente general reconocido para las localidades de acuerdo a Ja clasificación de 
González-González (1992), y se mencionan las especies compartidas en aquellos 
GE con más de una localidad. 

GE.A - Playitas es un área que presenta grandes morros separados de Ja costa 
más o menos aislados entre sí, con partes emergidas aun en Ja pleamar. 

GE.B - Manzanillas es una punta rocosa que por su posición y orientación 
presenta zonas expuestas y zonas claramente protegidas del oleaje. 

Las Cuevas e Isla Larga son zonas donde se presentan acantilados o grandes 
riscos expuestos directamente a fuerte golpeo de las olas. 

Los Muertos y Sayulita presentan riscos separados de la costa más o menos 
aislados entre si, con partes emergidas aun en la pleamar. 

Especies frecuentes: 

Chlorophyta 
Ch86tomorp/JB antenn/na 
Ha//meda d/scoldea 

Phaeophyta 
Dfctyota cnmulata 
Pad/na cau/escans 
Sargassum howel/li 
Sphacalarla rigldula 

Rhodophyta 
Amphltoa beauvolsll 
Centroceras clavulatum 
Ceramlum naccklum 
Gel/dlum mlcrodentatum 
Ge/ldium pusillum 
Gracl/aria críspate 
Grateloupia versicolor 
Hypnea splne//a 
Jania mexicana 
Jan/a tene//a 
Plerocladla caplllacea 
Tay/orie//a dlctyurus 

GE. C - El Tizate y Playa Careyeros son áreas con grandes playas arenosas 
sumergidas, someras o parcialmente emergidas, poco expuestas al oleaje. 

Especies frecuentes: 

Chlorophyta PhHOphyta 
Ch/18/omorpha banQIO/des Padlna durvillael 
Chaelomoq1ha llflum 
Enteromorpha nexuosa 
U/va ca//fom/ca 

Rhodophyta 
Centrooeras clavu/atum 
Ge/fdlplls tenuls 
PeyssonneQa rubra var. orienta/is 
Pterocltldla caloglossoides 
Spyrldla tflllrnentosa 

GE.O - Corrales. En el panorama dominan riscos pequeños cercanos a la costa 
más o menos aislados entre si con partes emergidas aun en la pleamar. 
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GE.E - Colernifla presenta riscos separados de la costa más o menos aislados 
entre sí, con partes emergidas aun en la pleamar. 

Los eigenvalores para los cuatro primeros ejes en el análisis de correspondencia 
con tendencia central (DECORANA) fueron: .408, .214, .119 y .055 
respectivamente. La ordenación de las localidades y de las especies en los dos 
primeros (Fig. 7), fue interpretada con un gradiente de inclinación y exposición al 
oleaje, de entre todas las condiciones ambientales consideradas en campo. El 
arreglo va desde aquellas corno EL Tizate, que son plataformas rocoso-arenosas 
horizontales y poco expuestas, donde se presentan Chaetomorpha bangioides, 
Hapalospongidion gelatinosum y Spiridia filamentosa entre otras, hasta 
localidades corno Playitas donde se distinguen afloramientos rocosos verticales y 
expuestos al oleaje, con especies como Ralfsia hesperia, Grateloupia howei e 
Hypnea johnstonii. Localidades intermedias presentan diferentes combinaciones 
entre estos extremos. 
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V.2 Flora Típica 
V.2.1 Caracterización de ambientes ficológicos 

La composición florística de los ambientes que se presentan en la reg1on de 
Bahía de Banderas: riscos, canales de corriente, pozas de marea y plataformas 
rocoso-arenosas, se presenta en la Tabla 8. El orden de los ambientes y el 
arreglo de las especies corresponde al de la matriz generada en el análisis de 
clasificación FLEXCLUS. 

TABLA 8. Distribución de especies por ambiente y número de localidades en que 
se colectó. 
Ambientes: RIS=rlsco, CAN=canal, PLA=plataforma, POZ=poza. # LOC=número de localidades 
en que se colectó. 

ESPECIE RIS CAN POZ PLA #LOC 
Amphiroa beauvoisii . . 5 
Amp/1iroa brevianceps . . 2 
Brvopsis corticulans . . 2 
Brvoosis hvonoides . . 2 
Bryopsis pennatula . . 3 
Cau/erpa pe/tata . . 3 
Ceramlum flaccidum . . 5 
Chaetomorpha antennina . . 8 
Chamo/a oarvula . . 2 
Chondria decip/ens . . 3 
C/adoohoropsis robusta . . 2 
Dasva sínico/a var. abvssicola . . 3 
Derbesia marina . . 2 
Dictyopteris delicatula . . 2 
Dictvota crenulata . . 4 
Dictvota pfaffii . . 4 
Gelidioosis variabllis . . 2 
Gelidium ousil/um . . 6 
Grate/oupia vers/co/or . . 5 
Gvmnoaonarus martinensis . . 4 
Hernnsiohonia p/umula . . 2 
Hvonea iohnston/i . . 5 
Hypnea sp/nelfa . . 6 
Jania adhaerens . . 2 
Laurencta richardsii . . 4 
Polvslohonia scoou/orum var. vi/lum . . 2 
Plerocladia caPil/acea . . 5 
Ahnfe/lioos/s concinna . . . 2 
Amphiroa va/onioides . . . . 6 
Asparaqopsis taxiformis . . . . 7 
Brvoosis aafapaaensis . . . 4 
Cau/eroa racemosa . . . 4 
Centroceras c/avu/atum . . . . 9 
Codium santamariae . . . 3 
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Dir.Jvola barlavresiana . . . 2 
Dilophus pinnatus . . . 4 
Ge/idiopsis tenuis . . . . 6 
Gelidium microdentatum . . . 8 
Gelidium sc/eroohvl/um . . . 3 
Graci/aria crisoata . . . 5 
Halimeda d/scoldea . . . . 5 
HJ1Dnea pannosa . . . . 7 
Jan/a DBclfica . . . 8 
Jania tenella var. tenella . . . 5 
Jan/a tene/la var. zacae . . . 4 
Padina cau/escens . . . . 7 
Padina concrescens . . . 4 
Padina crisoata . . . 4 
Padina durvillaei . . . . 6 
Padina avmnospora . . . . 6 
Pteonosoorium mexicanum . . . 3 
Pterocladia caloafassoldas . . . . 4 
Ra/fs/a axoansa . . . . 8 
Saroassum howellil . . . 8 
Sphace/aria riaidula . . . 4 
Tav/oriella dictvU!Us . . . 6 
U/va ca/ifomica . . . 4 
U/va fobata . . . 1 
Amphiroa misak/ens/s . . 2 
Cauleroa racemosa var. Jaetevirens . . 3 
Cl1aelomoroha l/num . . 3 
Chandria arcuata * . 3 
Cladophora laelevirens . . 2 
Enteromoroha fiexuosa . . 4 
Ge/id/ella hancock/i . . . 4 
Ahnfellioos/s serene/ . . 3 
Hildenbrandia rubra . . 3 
Jania capil/acea . . 2 
Pevssonnalia rubra var. orienta/is . . 3 
Ralfs/a confusa . . . 6 
Ra/fs/a aaclfica . . 2 
Snurinia filamentosa . . 3 
Ahnfeltla svansonll . 3 
AmDh/roa mexicana . 1 
Boodlea comooslta . 1 
Borrvoctadla uverlodes . 1 

1 Bnmthamn/on """'ficum . 1 
Cal/lthamnlon ruolcolum . 1 
Cau/emso cuDf'8ssoldes var. /llrY>nnrl/um . 2 
Ceramlum hamatlsDinum . 2 
Chaetomomha bannóofdes . 2 
Chlorodesmis hlldebrandtll . 1 
Chnoosoora mlnima . 3 
Cladoohora oracllls . 1 
Codlum cervlcome . 1 
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Codlum airaffa . 2 
Dlaenea s/mo/ex . 1 
Ectocamus parvus . 1 
Ectocamus simulans . 1 
Ge/id/ella //aulata . 2 
Gracilaria rubrimembra . 2 
Gracilaria spinigera . 1 
Grate/ouo/a filie/na . 2 
Grate/ouoia hancackll . 2 
Grate/oupla howei . 2 
Gvmnnnonarus Johnstonii . 1 
Haoafos1vmaiciion aelatinosoum . 1 
Heroos/phonia littoral/s . 1 
Hemos/o/Jonia secunda f. tena/la . 1 
Hemos/Dhonia vert/ci//ata . 1 
Laurenc/a hancockil . 1 
Laurenc/a /!'In/la . 2 
Lobophora vartegata . 2 
Polisiphonia simp/ex . 3 
Prionitis mexicana . 2 
Psaudolithodenna niara . 1 
Plerochondria woodii ver. woodii . 1 
Raffsia hesperia . 1 
Rhizoc/on/um kemeri . 1 
Snrnassum /iebmannii . 2 
Sty/onema alsidii . 1 
U/va expansa . 1 
U/va tactuca . 1 

Los riscos fueron reconocidos como el ambiente con el mayor número de 
especies, siguiéndole los canales de corriente, plataformas rocoso-arenosas y 
pozas de marea (Fig. 8). La división Rhodophyta destaca por ser la de mayor 
número de especies . El número de especies de la división Chlorophyta y de la 
división Phaeophyta es similar en riscos, canales de corriente y plataformas 
rocoso- arenosas. En las pozas de marea las feofitas son mayor en número que 
las clorofilas. 
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Fig. 8. Número total de especies por ambiente. CLOR=Clorofitas, 
FEOF=Feofitas y RODO=Rodofitas. 



La matriz de similitud entre los ambientes (Fig. 9a) revela que los valores 
porcentuales mayores se presentaron entre riscos y canales de corriente y los 
menores entre riscos y pozas de marea. 

Las relaciones entre la flora de los ambientes fueron esclarecidas con el 
dendrograma, a partir del cual se reconocieron tres grupos (Fig. 9b). Riscos y 
canales conforman un grupo, sin embargo, si se analiza su composición florística 
(Tabla 8), hay un elevado número de especies que comparten y un número similar 
de especies que únicamente se colectaron en · 1os riscos, Jo que hace decidir 
tratarlos por separado, en el entendido de que cierto tipo de riscos o condiciones 
de riscos son similares a canales de corriente. El número de especies por 
ambiente y su composición florística es diferente; en riscos, canales de corriente y 
plataformas rocoso-arenosas se presentaron especies exlusivas de cada uno, 
excepto en pozas de marea, para las cuales no hubo especies típicas. 
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Flg. 9. Afinidades florísticas entre la flora de los ambientes de la región de 
Bahía de Banderas. 9a. Matriz de similitud. 9b. Dendrograma de agrupación. 1-
RIS=Riscos, 2-PLA=Plataformas rocoso-arenosas, 3-CAN=Canales de 
corriente, 4-POZ=Pozas de marea. 



A continuación se describen de manera general los ambientes mencionándose 
las especies típicas de cada uno en la región. 

Riscos, son prominencias parcial e intermitentemente sumergidas dependiendo 
de su posición, altura respecto del nivel de las mareas y el grado de exposición al 
oleaje. En la región se presenta una gran diversidad de este ambiente, debido a la 
diferencia de posición y orientación de las rocas, presentado una amplia variación 
de los valores de los factores mesológicos que lo influyen como: nivel crítico de 
marea, exposición a la fuerza del oleaje y a la desecación, etc. 

Especies típicas: 

Chlorophyta 
Bood/eopsis composita 
Cau/erpa cupressoides 
Chlorodesmls hildebrandtli 
Codlum gira/fa 
U/va /actuca 

Phaeophyta 
Cnoospora mlnima 
Ectocarpvs parvus 
Ectocarpus simulans 
Pseudofithodenna nigra 
Raffsla hesperia 
Sargassum liebmann// 

Rodophyta 
Ahnfeltia svensonll 
Amphlroa mexicana 
Bolryocladia uvarioides 
Bryothamnion pacificum 
Ca//ithamnion rupicu/um 
Ceramlum hamatisp/num 
Gelídiella lingu/ata 
Graci/aria rubrlmembra 
Gracilaria sp/n/gera 
Grate/oupla filie/na 
Grate/oupia hancockii 
Grateloupia howei 
Gymnogongrus johnstonil 
Herpos/phonia flfforalls 
Herpos/phonia secunda f. tena/la 
Herpos/phonia verticlllata 
Leurencia hancock/i 
Laurancia /ajo/la 
Polysiphonla simplex 
Prionitls mexicana 
Pterochondrla wodil var. wodli 
Stylonema alsidil 

Canales de corriente, son grandes separaciones o fracturas de puntas rocosas o 
acantilados que por su posición y altura permiten la circulación del agua de 
acuerdo con el ritmo del oleaje y las mareas. En la región de Bahla de Banderas, 
en general se encuentran como fracturas de puntas rocosas, presentándose gran 
parecido entre los factores que los influyen: intensidad del oleaje y dimensiones 
de los canales. 

Especies típicas: 

Chlorophyta 
Codlum cervtcome 
U/va expansa 

Phaeophyta 
Lobophora variegata 
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Platafonnas rocoso-arenosas, son bloques de supeficie horizontal con escaso 
relieve, de roca o piedras y arena compactada, poco profundos, parcial e 
intermitentemente sumergidos. En la región, resultó ser un ambiente poco 
representado, y entre las plataformas colectadas no se presentó mucha variedad 
en cuanto a los valores de factores que combinan y que lo influyen: profundidad, 
sustrato, temperatura, etc. 

Especies típicas: 

Chlorophyta Phaeophyta Rhodophyta 
Chaetomorpha bang/oides Hapalospongidion ge/atlnosum Dlgenea simplex 
Cladophora g-aci/is 
Rhlzocfonlum kemeri 

Pozas de marea son accidentes irregulares que presentan diversas superficies 
horizontales, verticales o más o menos inclinadas en formaciones o zonas 
rocosas que tienen un aislamiento temporal de una pequeña cantidad de agua, 
por una discontinuidad intermitente con el resto del· mar. Las condiciones de las 
pozas de marea colectadas fueron similares, en relación a los factores que las 
influyen: ubicación en la zona intermareal, profundidad, temperatura; además de 
que fueron colectadas todas ellas en superficies verticales, en puntas rocosas. 

No se encontraron especies típicas del ambiente. 

V.2.2 Patrón General de las Comunidades (asociaciones -microambientes) 
de la reglón 

Los grupos estadísticos formados en la clasificación florística de las asociaciones
microambientes (Anexo 3) junto con la descripción cualitativa de las condiciones 
ambientales de éstas, permitieron elaborar un patrón de distribución de las 
comunidades intermareales en la región. Dentro de un mismo grupo estadístico 
(GE) son reunidas asociaciones~microambientes con floras similares: 

a. de un mismo ambiente y de una misma localidad cuando representan 
asociaciones-microambientes continuos, es decir, son cercanas a lo largo de 
un gradiente vertical. 
Ejemplo: GE 10- octubre 87. 

b. de un mismo ambiente y de diferente localidad, por similitud de condiciones. 
Ejemplo: GE 2 - octubre 87. 

c. de diferente ambiente y de una misma o de diferente localidad, por similitud 
de condiciones. Por ejemplo, la flora de las paredes inferiores de riscos 
presenta semejanzas con floras de canales de corriente, ya que en este caso 
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la entrada de agua y efecto de la misma sobre las comunidades ·son 
similares. 
Ejemplo: GE 11- octubre 87. 

En grupos distintos, son separadas asociaciones-microambientes con floras 
diferentes: 

a. de un mismo ambiente y de una misma localidad, cuando en el ambiente se 
presenta un gradiente vertical marcado. 
Ejemplo: GE 2 y GE 8 - octubre 1987. 

b. de un mismo ambiente y diferente localidad, por condiciones diferentes, 
representan asociaciones-microambientes con diferente ubicación en el 
gradiente vertical del ambiente. En ocasiones las condiciones son similares, 
en este caso hay que tomar en cuenta que para cada localidad existe una 
composición florística, y que las especies que responden a condiciones 
similares no son las mismas sino equivalentes. 
Ejemplo: GE 3 y GE 11 - octubre 87. 

c. de diferente ambiente de una misma o de diferente localidad, por condiciones 
diferentes. 
Ejemplo: GE 3 y GE 7 - octubre 1987. 

El patrón general de las comunidades de la reg1on de Bahía de Banderas es 
presentado conforme a la propuesta de series y grupos del patrón general de las 
comunidades del Pacífico Tropical Mexicano de González-González (1992a). Las 
series nones incluyen comunidades de ambientes más o menos expuestos a la 
rompiente directa y las pares de ambientes protegidos a la fuerza del oleaje. 

De las series descritas para el Pacífico Tropical Mexicano se describen las 
reconocidas en la región: Serie 111, IV, V, VIII, IX y X, con base en las condiciones 
particulares de cada una, así como los grupos estadísticos tanto de 1987 como de 
1988 de cada una. 

El total de especies de cada serie se presenta en tres listados, de acuerdo con los 
valores de frecuencia-abundancia obtenidos en el análisis FLEXCLUS. El primer 
listado (A), incluye las especies más frecuentes y/o abundantes (valores >2.0), y 
son las que caracterizan las comunidades. El segundo (B) con especies con 
valores de 1.0 a 2.0, y en el tercero (C) se enlistan especies con valores <1.0. 
Estas últimas son especies poco representativas dentro de la comunidad. En cada 
listado el arreglo de las especies es por división Chlorophyta, Phaeophyta y 
Rhodophyta, y en cada división se ordenan alfabéticamente. 
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Serie 111. Condiciones Generales. Comunidades mesomareales (alta, media y 
baja), resistentes a IEJ exposición directa del golpeo del oleaje y a períodos más o 
menos prolongados de insolación. 

Presentes en paredes más o menos verticales, de ambientes generales o 
particulares (acantilados, barreras rocosas o riscos); expuestas frontalmente a la 
rompiente directa con mayor o menor intensidad dependiendo de las fluctuaciones 
de la marea. 

111. 2. Condiciones particulares. Comunidades de la zona mesomareal alta y 
media, con rocío intenso y salpicadura frecuente en baja mar y/o con arrastre 
fuerte por el efecto del oleaje en pleamar, exposición directa a la insolación. 

GE: 1987 - 3, 9 y 1988 - 8, 16, 20, 25. 

A 
Chaetomoipha antennina 
Chnoosppora mínima 
Ahnfeltla svensoníí 
Gymnogongrus sereneí 
Laurencla richardsii 
Ptaroc/adia capil/acea 

e 
Ectocarpus parvus 
Ra/fsia confusa 
Ralfsia expansa 
Ceram/um flaccidum 
Centroceras clavu/atum 
Gelidial/a hancockii 
Gelidium mícrodentatum 
Gymnogongrus martínansís 
Jania capi//acea 
Po/yslphonla slmplex 
Tay/orial/a dictyurus 

c 
Codíum giraffa 
Chondria decidua 
Hypnea pannosa 
Grateloupia vers/co/or 
Laurenc/a /ajo/la 

111. 3. Condiciones particulares. Comunidades de la zona mesomareal media y 
baja, zonas expuestas a la rompiente directa, golpeo fuerte y frecuente. 

GE: 1987- 10, 11, 13, 15 y 19B8- 15, 17, 18, 21, 26. 

A 
Cod/um g/raffa 
Raffsla hesperia 
Ge/Id/ella hancocklí 
Ge/Id/ella l/gu/ata 
Grateloup/a fil/e/na 
Grateloup/a versico/or 
Gymnogongrus martlnens/s 
Hlldenbrandla rubra 
Hypnea pannosa 
Jan/a pacifica 
Janía tenel/a var. tenel/a 
Taylorfel/a d/ctyurus 

e 
Chaetomorpha antennína 
Halimeda discoldea 
Chnoospora mínima 
D/lophus pinnatus 
Padína cau/escens 
Padlna gymnospora 
Sargassum howe/lii 
Sphacelaria rfgidula 
Amphlroa beauvo/sli 
Asparagopsís taxiforml 
Amphiroa valon/olcles 
Callithamnlon rup/co/um 
Centroceras c/avulatum 
Chondria arcuata 
Chondria decídua 
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e 
Bryopsís hypnoides 
Bryopsis galapagensls 
Cau/erpa cupressoldes var. lycopodium 
Cau/erpa racemosa var. pe/tata 
Cod/um santamariae 
U/va ca/ifom/ca 
Dictyota bartayresiana 
Dlctyota pfaffl 
Padina crispata 
Sargassum líebmanníi 
Amphiroa mísaklens/s 
Ahnfeltia svensonil 
Ceramium flaccidum 
Ceramium hamat/sp/num 
Dasya sínico/a var. abyssicola 



Jania tena/la var. zacae 
Ge/idium microdentatum 
Ge//dlum sclerophyllum 
Ge/idlopsis variabilis 
Graci/aria rubrimembra 
Grate/oup/a hancockli 
Grate/oupia howei 
Hypnea spine/Ja 
Laurancia richardsii 
Pteroc/adia capil/acea 

Ge/idie/Ja ligulata 
Ge/idium pusillum 
Gracilaria crispata 
Herpos/phonia secunda f. tenella 
Herpos/phonla Jittoralis 
Hypnea pannosa 
Herposiphonia plumula 
Herposlphonia vertic/llata 
Laurancla /ajo/la 
Peyssonnelia rubra var. orient/is 
Pleonosporium mexlcanum 
Po/ysiphonia slmp/ex 
Prionitls mexicana 
Pteroc/adia ca/oglossoides 
Sty/onema alsidii 

111. 4. Condiciones particulares. Comunidades del límite bajo de la zona 
mesomareal e inframareal superior, zonas expuestas a movimientos de arrastre 
fuertes y frecuentes, sin golpeo directo. 

GE: 1987-17 y 1988-4, 6, 7, 22. 

A 
Ralfsla expansa 
Dilophus p/nnatus 
Sargassum howellil 
Sargassum Jiebmannii 
Ge/ldlum puslllurn 
Grateloupla varsicoJor 
Prionltis mexicana 

B 
Ra/fsla confusa 
Gracílaria rubrimembra 
Gracílaria spinlgera 
Laurancia richardsl/ 

e 
Chaetomorpha antennlna 
U/va ca/ífomica 
Lobophora variegata 
Padina cau/escens 
Padina concrascens 
Padina durvillael 
Amphiroa valonioides 
Gelidium microdentatum 
Gracilaria crispata 
Gymnogongrus martinensis 
Herposlphonia p/umula 
Jan/a adhaerans 
Jan/a pacifica 
Tay/oriel/a dictyurus 

IV. Condiciones generales. Comunidades mesomareales (alta, media y baja), más 
o menos protegidas de la rompiente directa y de la fuerza del oleaje, resistentes a 
arrastre, corrientes y turbulencias de la masa de agua, pero no al golpeo directo, 
presentes en paredes o pisos inclinados lateralmente expuestas al golpeo del 
oleaje de ambientes generales o particulares, riscos, barreras rocosas y 
escolleras o las prominencias de acantilados y morros. 

IV. 1. Condiciones particulares. Comunidades de la mesomareal alta y media, con 
salpicadura frecuente en baja mar y arrastre ligero por efecto del oleaje en 
pleamar con exposición indirecta a la insolación. 
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GE: 1988- 2. 

A 
Ahnfeltlopsls conclnna 

B 
Pferocladia ca/oglossoides 

e 
U/va /abata 
Hi/denbrandia rubra 

IV. 2. Condiciones particulares. Comunidades de la zona mesomareal media y 
baja, sujetas a arrastres y turbulencias por el efecto indirecto del oleaje. 

GE: 1987-1, 4, 16, 18y1988-11, 13. 

A 
Chaetomorpha linum 
Ralfsia confusa 
Amphlroa valonioldes 
Gelidiella ligulata 
Ge/ldiopsls varlabllls 
Gelidlum mlcrodentetum 
Jania adhaerens 

B 
Chaetomorpha antennlna 
U/va califomica 
Chnoospora minima 
Ra/fsla expansa 
Sargassum liebmannii 

e 
Ectocarpus parvus 
Amphiroa beauvoisii 
Asparagopsis taxiform/s 
Grate/oupia versico/or 
P/eonosporlum mexicanum 

IV. 3. Condiciones particulares. Comunidades del limite bajo de la zona 
mesomareal, infrecuente exposición a la desecación e insolación, con 
turbulencias y arrastres ligeros por el efecto lateral o indirecto del oleaje. 

GE: 1988- 1,5. 

A B 
Padina cau/escens Dictyota pfaffl 
Gelld/um mlcrodentatum 
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e 
Cau/erpa racemosa var. laetevirens 
Codlum giraffa 
Chaetomorpha antannlna 
Ch/orodesmis h/ldebrandtil 
U/va califomlca 
Chnoospora minlma 
Padlna caulescens 
Padlna durvil/aei 
Ahnfelt/ops/s concinna 
Botryoc/adia uvarlo/des 
Ceramium flaccldum 
Champla parvu/a 
Gelidium pusll/um 
Grate/oupia versico/or 
Gymnogongrus martlnensis 
Jania capi//acea 
Jania pacifica 
Laurenc/arlchardsil 
Peyssonnella rubra ver. orienta/is 
Pferocladia capil/aceae 
Tay/oriel/a dlctyurus 



V. Condiciones generales. Comunidades mesomareales (media y baja) de riscos, 
peñascos o promontorios, casi permanentemente sumergidos aún en bajamar; 
ubicadas en zonas expuestas directamente a la rompiente, sujetas a fuertes 
arrastres y turbulencias por la influencia directa del oleaje. 

V. 1. Condiciones particulares. Comunidades de la parte superior de riscos o 
prominencias rocosas casi permanentemente sumergidas aún en bajamar, 
sometidas a fuerte oleaje y turbulencia. 

GE: 1987-11y1988-14. 

A 
Ceramium flacc/dum 
Grac/laria rubrimembra 
Jan/a tenel/a ver. tenel/a 

B 
Ha/imada discoidea 
Dilophus plnnatus 
Padlna cau/escens 
Padina gymnospora 
Amphiroa beauvoisii 
Asparagopsis tax/formis 
Amph/roa va/onloides 
Centroceras c/avulatum 
Chondria arcuata 
Ge//diopsis tenuis 
Ge//d/opsls variabilis 
Hypnea spine//a 
Jan/a tenel/a var. zacae 
Laurancla /ajo/la 
Laurenc/a richardsli 
Po/ys/phonia scopu/orum var. vl//um 
Prionitls mexicana 
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e 
Chaetomorpha antennina 
Bryops/s hypnoides 
Bryops/s ga/apagens/s 
cau/erpa cupressoldes var. lycopodium 
Cau/erpa racemosa var. pe/lata 
Codium santamariae 
U/va califomlca 
Dlctyota bartayresiana 
Dlctyota pfaffi 
Padina crispata 
Sargass11m howe//ii 
Sargassum //ebmannii 
Sphacelaria rigldula 
Amphiroa mlsakiensis 
Botryoc/adia uvarioldes 
ceramium hematisp/num 
Dasya sin/cola var. abyssicola 
Gelidiella /igulata 
Ge//dlum puslllum 
Ge/idium sclerophyllum 
Gracl/aria crispata 
Grateloupia versicolor 
Herpos/phon/a secunda f. tenella 
Hypnea pannosa 
Herpos/phonia p/umula 
Herpos/phon/a vert/c/llata 
Hypnaa johnstonll 
Jania pacifica 
Laurencia /ajo/la 
Peyssonnel/a rubra var. orientlls 
P/eonosporium mexicanum 
Polyslphonla slmplex 
Prionitis mexicana 
Pteroc/ad/a ca/og/osso/des 
Pteroc/ad/a cap///acea 
Sty/onema a/sldil 
Tay/orie/la dictyurus 



V. 2. Condiciones particulares. Comunidades de zonas expuestas al fuerte 
movimiento del oleaje en paredes más o menos verticales. 

GE: 1988-7. 

A 
Gelidlum pus///um 
Jan/a capi//acea 
Polys/phon/a s/mplex 

B 
Ralfsla expensa 
Amph/roa va/onloldes 
Centroceras c/avulalum 

e 
Hypnea pannosa 
Grale/oup/a verslcolor 

VIII. Condiciones generales. Comunidades de áreas o zonas ampliamente 
protegidas del oleaje, presentes en pequeñas bahías y plataformas someras; con 
sustrato arenoso, cantos rodados de diferentes tamaños, mixto o rocoso más o 
menos compactado; casi permanentemente sumergidas, parcialmente 
descubiertas en bajamar, frecuentemente relacionadas con los escasos arrecifes 
coralinos del PTM. 

VIII. 1A. Condiciones particulares. Comunidades de plataformas someras con 
rocas de diferentes tamaños más o menos compactados, en mesomareal alta. 

A 
Chaetomorpha bangloldes 
Enleromorp/1a nexuosa 

B 
C/adophora /aatevirens 
Chaetomorpha /inum 
U/va callfomica 

e 
Rhizoclonium kemerl 

Ralfsia confusa 
Pleracladia ca/og/ossoides 

VIII. 1 B. Condiciones particulares. Comunidades de plataformas someras con 
rocas de diferentes tamaños más o menos compactados, en mesomareal media. 

GE: 1987-2y1988-6, 12. 

A 
Ha//meda disco/des 
Ralfs/a expensa 
GeNdiopals tenuis 
Spyrldla fllllmentosa 

B 
Padlna dutvl//ael 
PtJdina gymnospora 
P. rubra var. orlenlalis 
Asparagops/s tax/fonnls 
Amph/roe va/on/oldes 
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e 
Cau/erps racemosa 
C/adophora /aetevlnms 
Clsdopho/Opsls robusta 
Enleromorphe flexuosa 
Rhlzoc/onlum kemsrl 
U/va /obste 
Hapa/ospongldlon ge/ellnosum 
Lobophora variegsle 
Pedlna ceu/escens 
Padlne crlspsts 
Padlne gymnospora 
Ralfs/s expense 
Centroceras clevu/atum 



Champfa parvufa 
Chondria arcuata 
Dasya sin/cola ver. abyss/cofa 
Gafidlaffa hancockfi 
Gaf/dium m/crodantatum 
Gafid/um sc/arophyffum 
Grac/laria crispata 
Gymnogongrus sarenai 
Hypnaa pannosa 
Janfa cap/llaceaa 
Jan/a tena/fa var. tenella 
Janfa tena/la ver. zacae 
Tayforiel/a dictyurus 

IX. Condiciones generales. Comunidades típicas de canales o sistemas de 
canales de corriente (con o sin pozas de marea), más o menos expuestos a la 
rompiente directa y a la fuerza del oleaje, generalmente comunicados entre si aún 
durante la baja mar, con paredes y piso más o menos verticales y laterales 
respecto del oleaje, con numerosos accidentes o irregularidades (grietas, 
hoquedades) que provocan turbulencias y arrastres de diferente intensidad; con 
sustrato arenoso, pedregoso, rocoso o mixto, dependiendo de su ubicación u 
origen. 

IX. 1. Condiciones particulares. Comunidades de costillas o bordes de canales o 
pozas expuestas directamente al oleaje. 

A 
Hypnea sp/na//a 

B 
Dictyota pfaffil 
Amphiroa valonloidas 
Gymnogongrus marllnens/s 
Gel/dlum sc/erophyflum 
Janfa adhaerens 

IX. 2. Condiciones particulares. Comunidades de paredes laterales de canales o 
pozas, sujetos a corrientes o turbulencias más o menos vigorosas dependiendo 
de la profundidad y posición con respecto a la zona de rompiente. 

GE: 1987-5, 6, 7y1988-1, 6, 19. 

A 
Raffsla expensa 
Gelfd/opsfs tanufs 
Gelidlum m/crodentatum 
Jan/a teneffa ver. tena/la 
Pferoc/adfa ca/og/osso/des 

B 
Halimeda d/scofdaa 
Pad/na durvll/ael 
Sargassum howe//ii 
Amphiroa va/onio/des 
Gelld/effa hancock/i 
Hypnea pannosa 
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e 
Bryops/s ga/apagensfs 
Bryopsfs hypno/des 
Cau/erpa racemosa 
Cau/erpa racemosa ver. peffata 
Cladophora faetevirens 
Codium cervicome 
Derbes/a marina 
U/va expensa 
U/va /obata 



Dictyofa bartayresiana 
Di/ophus pinnatus 
Lobophora variagata 
Padina cau/escens 
Padina concrescens 
Padina gymnospora 
Sphacelaria rigidula 
Ahnfeftiops/s concinna 
Amphlroa baauvoisii 
Amphlroa brev/anceps 
Amphlroa mlsaklensls 
Asparagopsis taxiform/s 
Centroceras c/avu/atum 
Champ/a parvu/a 
Gelid/um pus/l/um 
Hildenbrandia rubra 
Hypnea johnstonii 
Hypnea spine//a 
Jania pacifica 
Jan/a tenella var. tenella 
Po/ysiphonla scopulorum var. vil/um 
Pferocladia capillacea 

IX. 3. Condiciones particulares. Comunidades del piso o base de canales o pozas 
sujetas a corrientes y turbulencias, con variaciones según la estabilidad del 
sustrato (arenoso, pedregoso o rocoso). 

GE: 1987-14 y 1988- 9. 

A 
Pad/na cau/escens 
Sargassum howe/11 
Sphacelaria rigldula 
Jan/a tenella var. zacee 

e 
Cau/erpa racemosa 
C. racemosa var. Jaetevirens 
Cod/um satamariae 
Dictyopteris de/icatula 
D/ctyota crenulata 
Amph/roa beauvoisll 
Centroceras clavulatum 
D. sínico/a var. abyssicola 
Gracllaria crispata 
Grateloup/a versico/o 
P/eonosporium mexicanum 

e 
Ha/imada disco/dea 
Bryopsis ga/apagensls 
cau/erpa cupressoides 
U/va califomica 
Padina gymnospora 
Amphiroa valonioides 
Ceramium fiaccidum 
Ge//dlum pusi/Jum 
Gracilaria crispata 
rHerposiphonia p/umu/a 
Hypnea johnstonii 
Hypnea pannosa 
Hypnea sp/ne//a 
Jan/a adhaerens 
Jan/a capl/Jacea 
Jania pacifica 

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 quebradizo e inestable, en procesos rocosos diferentes 

52 



(plataformas, puntas rocosas, zonas de riscos). De tamaño, profundidad y 
posición variable, más o menos protegidas de la rompiente directa y la fuerza del 
oleaje; aisladas o parcialmente cubiertas aún durante la pleamar, generalmente 
aisladas en bajamar pero con aportes e intercambio de agua, dependiendo de su 
ubicación y del ciclo de mareas; con variaciones más o menos bruscas de 
temperatura y salinidad, así como por la insolación y evaporación. 

X. 3. Condiciones particulares. Comunidades de pozas someras o profundas 
ubicadas en el limite inferior de la marea, con aportes frecuentes y abundantes, 
aún en bajamar. 

GE: 1987- 6, 7 y 1988- 3. 

A 
Ralfs/a expansa 
Gelidiopsis tenu/s 
Pferocla_dla caloglossoides 

V.3 Flora Tónica 

B 
Caulerpa racemosa 
C. racemosa var. peftata 
Halimeda discoldea 
Padina durvlllael 
Ra/fsla expansa 
Sargassum howel/ii 
Amphiroa valonioides 
Asparagopsls taxifonnls 
Ge/idiel/a hancockii 
Hypnea pannosa 

e 
Bryops/s ga/apagensls 
Bryops/s hypnoides 
C/adophora laetevirens 
Dictyota bartayresiana 
Di/ophus plnnatus 
Padina caulescens 
Padina gymnospora 
Sargassum howei 
Sphace/aria rigldu/a 
Amph/roa beauvois// 
Amphiroa misakiensis 
Asparagopsis taxifonnis 
Centroceras clavulatum 
Jan/a capillacea 
Jan/a tenella var. tenel/a 
P/eonosporium mex/canum 
Polyslphonia scopu/orum var. villum 

V.3.1 Grupos Taxonómicos. Expresión diferencial de las especies 

La distribución de las especies por localidad no es homogénea en la región, de 
los datos de la figura 1 Oa, se desprende que el 23% de las especies se presenta 
en una localidad, el 26% en 2, el 15% en 3, el 7% en 5 o 6, el 4% en 8, el 3% en 7 
yel 1% en 9. 

Ninguna especie fue común a todas las localidades. 

Para los ambientes (Fig. 10b) se encontró que el 36% de las especies son típicas 
de un ambiente, el 34% comunes a dos, el 19% las encontramos en 3 y un 11 o/o 
está presente en los 4 ambientes. 
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Atendiendo a la combinación entre el número de localidades y de ambientes en 
que se colectaron las especies (Tabla 8), se tienen rangos que van desde 
especies estenotópicas que son características de una localidad y de un ambiente 
(Boodlea composita, Codium cervicorne, Hapalospongidium gelatinosum, Ralfsia 
hesperia, Amphiroa mexicana, Herposiphonia verticillata, etc.), hasta especies 
euritópicas presentes en 8 ó 9 localidades y en los cuatro ambientes (Ralfsia 
expansa y Centroceras clavulatum). Cerca del 50% de las especies se presenta 
de 1 a 3 localidades y en 1 ó 2 ambientes. 
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Fig. 10. Expresión diferencial de los rangos adaptativos de las especies por 
localidad (a) y por ambiente (b). 



V.1.2 Análisis biogeográfico 

El número de especies de las floras comparadas y el cociente de Rodofilas y 
Clorofilas dividido por Feofitas -(R+C)/F- se muestra en la Tabla 9; valores 
menores a 2 son característicos de regiones de temperaturas frías, mientras que 
valores mayores a 5 son encontrados en regiones tropicales (Bolton, 1986). 

Tabla 9. Floras Comparadas 
Localidad Chlor Phae Rhod Total R+C/P 

Bahía Todos Santos 16 24 72 112 3.6 
Islas Todos Santos 8 27 78 113 3.2 
Bahía Tortuaas 13 22 65 100 3.5 
Golfo de California 35 35 242 312 7.9 
Bahía La Paz 43 31 125 199 5.4 
Bahía de Banderas 42 31 99 172 4.5 
Golfo de Tehuanteoec 20 9 48 77 7.5 

El valor del Golfo de California no corresponde con el de una región templado 
cálida, es mayor que el de las floras del Pacífico de Baja California ubicadas en la 
misma región (Lüning, 1990) e incluso superior a los obtenidos para las listas 
florísticas de la región tropical. 

El análisis cuantitativo de las afinidades florísticas entre los siete sitios ubicados a 
lo largo del Pacífico Mexicano mostró diferencias florísticas sustanciales entre 
sitios del extremo norte y sur del Pacífico Mexicano, pero con cambios de 
composición graduales y continuos a lo largo de éste. La mayor similitud ocurrió 
entre Bahía Todos Santos e Islas Todos Santos, que son dos sitios muy cercanos, 
ubicados en la porción norte del Pacífico de Baja California. 

La menor similitud se presentó entre Isla Todos Santos y el Golfo de 
Tehuantepec, el primero en la parte norte de la región subtropical del Pacífico 
Mexicano y el segundo en la parte sur de la región tropical del Pacífico Mexicano 
(Fig. 11). 

La región de Bahía de Banderas presenta el mayor valor de similitud con Bahía 
La Paz, la cual geográficamente está muy cercana a Bahía de Banderas. Valores 
menores, pero similares, se obtuvieron con la porción norte del Golfo de California 
y con el Golfo de Tehuantepec. Los valores mínimos fueron con floras de Bahía 
Tortugas, Bahía Todos Santos e Islas Todos Santos, ubicadas en el Pacífico de 
Baja California (Fig. 11 ). 
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El dendrograma de la misma figura muestra que Bahía .Todos Santos e Isla Todos 
Santos, junto con Bahía Tortugas, forman un grupo muy relacionado, el cual 
presenta muy poca similitud con el resto de las floras (0.06%) del Pacífico 
Mexicano. 

De manera similar se distingue un segundo grupo, en el cual Bahía La Paz y la 
porción norte del Golfo de California presentan el porcentaje mayor de similitud 
del grupo (21.9%), éstas zonas con Bahía de Banderas (17.0%) y, finalmete, se 
unen con el Golfo de Tehuantepec (14.5%). 
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Flg. 11. Afinidades florísticas entre las floras del Pacifico Mexicano. 11 a. Matriz 
de similitud. 11b. Dendrograma de agrupación. 1-PBC1=Bahia Todos Santos, 2-
PBC2=1slas Todos Santos, 3-PBC3=Bahia Tortugas, 4-GCS=Bahía de la Paz, 
5-GCN=Golfo de California norte, 6-PTM=Golfo de Tehuantepec y BB=región de 
Bahía de Banderas. 



VI. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Consideraciones floristico-ecológicas. 

En la región de Bahía de Banderas, la extensión y características de la zona 
litoral están determinadas por la topografía de la costa, nivel de mareas y el 
grado de exposición, que originan diferencias ambientales entre las localidades y 
flora de las mismas. 

Se presentan complejos de especies arreglados en bandas, mosaicos o parches, 
distintos en coloración, formas de crecimiento o composición específica a lo largo 
de la costa, reflejando cambios en las condiciones hidrológicas, microclimáticas y 
del sustrato, que impiden el reconocimiento de patrones de zonación semejantes 
a los descritos en aguas templadas (Lewis, 1961). Por ello, el análisis de las 
comunidades en el presente estudio se apoyó en el método de clasificación 
numérico (Chapman, 1986). 

El número de especies por localidad y las afinidades florísticas entre éstas, son 
explicadas por el tipo y dimensiones de los ambientes que combinan. Las Cuevas 
y Sayulita, con el mayor número de especies, presentan riscos, canales de 
corriente y pozas de marea, mientras que en Corrales, con el menor número de 
especies, se distinguen afloramientos rocosos pequeños, constituidos por unos 
cuantos riscos de pocos metros de altura. 

La ·presencia de ambientes comunes entre localidades posibilita una mayor 
afinidad florfstica. Uno de los porcentajes mayores de similitud de flora se obtuvo 
entre dos plataformas rocoso-arenosas: El Tizate y Playa Careyeros o entre Los 
Muertos y Sayulita. Estas últimas, geográficamente cercanas entre sí y 
presentando riscos, canales de corriente y pozas de marea. Los menores 
porcentajes, fueron entre cualquiera de las dos localidades con plataformas 
rocoso-arenosas y Corrales que, con riscos pequeños, presentó un número 
reducido de especies. 

El arreglo de las localidades y especies generado por el análisis de ordenación, 
así como la clasificación florística de los ambientes y de las asociaciones
microambientes fueron interpretados, principalmente, en términos del grado de 
inclinación y exposición al oleaje. Estos factores han sido descritos en 
investigaciones regionales como determinantes para la distribución de las 
especies en diferentes áreas (Bolton y Anderson, 1990; González-González, 
1992a; Santelices, 1988; Seapy y Littler, 1978). También se mencionan al 
sustrato, temperatura del agua, exposición al aire, salinidad, turbiedad, 
competencia y herbivoría (Dayton, 1971; Lewis, 1964; Sthephenson y 
Stephenson, 1972). 



Los ambientes difieren en cuanto a número de especies y composición florística; 
sin embargo, la matriz de similitud y el dendrograma de agrupación revelan 
afinidades florísticas entre éstos, las cuales son explicadas a través del análisis 
cuantitativo y cualitativo de las asociaciones-microambientes. 

La afinidad florística de una 'asociación' en un ambiente es parecida a la de otro, 
cuando las condiciones microambientales en las que se encuentran son similares. 
Así, por ejemplo, la flora de los riscos que es común a la de canales de 
corriente, está representada por aquellas asociaciones-microamblentes ubicadas 
en las partes inferiores de los riscos, donde las condiciones ambientales son 
similares a las encontradas en canales de corriente. Esto es válido para el resto 
de los ambientes. 

En un mismo ambiente, las semejanzas entre sus comunidades son resultado de 
la continuidad entre éstas, así como de las condiciones ambientales. En la 
clasificación de las asociaciones-microambientes, destacaron combinaciones 
diferentes de especies, que reflejan variaciones en condiciones hidrológicas y 
microclimáticas en los ambientes. Esta variaciones. fueron sistematizadas en un 
patrón de distribución de las comunidades intermareales de la región de Bahía de 
Banderas, conforme a la propuesta de series y grupos de González-González 
(1992a) para el Pacifico Tropical Mexicano. 

La distribución local y ambiental de los grupos taxonómicos identificados en la 
región (Tabla 8), mostró la existencia de diferentes rangos adaptativos entre 
grupos. Comprenden desde especies estenotópicas y estenotiplcas, como 
Codium cervicorne, Hapa/osppongidium gelatinosum, Ralfsia hesperia y Digenea 
simplex -que se presentan en una localidad y en un ambiente-, hasta especies 
euritópicas y euritipicas, -con amplia distribución-, como Centroceras c/avulatum, 
que se encuentra en 9 localidades y en los cuatro ambientes, y Ralfsia expansa 
en 8 localidades y en todos los ambientes. 

Las especies consideradas importantes a nivel de localidad, fueron aquellas que 
permitieron caracterizar ambientes generales, por su conspicuidad y su frecuencia 
en más de una localidad. A nivel de los ambientes, se describen los grupos 
taxonómicos que los tipifican en la región, ya que fueron exclusivos de uno sólo. Y 
en las asociaciones-microambientes, la clasificación florística se basa en los 
valores de frecuencia y abundancia para cada especie dentro del grupo 
estadístico. En este caso, el primer listado de especies presentado en los grupos 
del patrón de la región incluiría a las especies importantes. 

Consideraciones biogeográficas 

La información acumulada sobre biogeografía de algas bentónicas indica que sus 
patrones de distribución están más relacionados con los sistemas de corrientes 
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oceánicas que con los patrones conocidos de deriva continental (Santelices, 
1988). 

Las diferencias sustanciales entre el extremo norte y sur del Pacífico Mexicano, el 
cambio gradual en la composición de especies a lo largo de este litoral y los dos 
grupos florísticos reconocidos (Pacífico de Baja California y resto de la flora del 
Pacifico), resaltan la influencia de los patrones de circulación oceánica y de la 
temperatura de las aguas costeras, en la distribución de organismos marinos en el 
Pacífico Mexicano, tal como lo describen Murray y Littler (1981) para el sur de 
California. 

Las diferencias entre el extremo norte y sur del Pacífico se relacionan con la 
diferencia en las condiciones ambientales, determinada por su pertenencia a 
regiones biogeográficas distintas, y a la influencia de la corriente de aguas frías 
de California y de la contracorriente Ecuatorial de aguas calientes, 
respectivamente. Lo anterior, se incrementa por la influencia de los vientos del 
noroeste, que originan zonas de surgencia a lo largo de las costas de Baja 
California. 

Las surgencias ocurren de manera discontinua y con variaciones en intensidad y 
continuidad estacional, excepto en una porción de Bahía Vizcaíno y entre 24°50' 
la! N y 26º, donde se tiene la influencia de calentamiento por insolación, lo que 
hace que un número de grupos tropicales se extiendan al extremo norte de su 
distribución a lo largo del Pacífico de México (Dawson, 1945e, 1950c, 1951, 1952, 
1960b). Esto explica, las diferencias florísticas entre Bahía Todos Santos e Islas 
Todos Santos y, a pesar de ser cercanas y presentar un alto porcentaje de 
similitud en su flora, en la segunda se ha descrito una zona de surgencia, misma 
que favorece la presencia de grupos de regiones templadas (Aguilar Rosas, 1981, 
1982; Aguilar Rosas y Betsch, 1983; Aguilar Rosas, et al., 1990). En este sentido, 
el menor valor de similitud entre la región de Bahía de Banderas e Islas Todos 
Santos, en comparación con el de Bahía Todos Santos, es resultado de la 
presencia de elementos subtropicales y tropicales, respectivamente. 

En estas áreas de surgencia, se encuentran especies de algas características del 
sur de California, extendiéndose hacia las costas mexicanas. En lugares donde 
las surgencias son intensas, la flora intermareal se parece más a la que se 
presenta al norte de los 34º de latitud, e incluye especies que no se han reportado 
en las zonas intermareales al sur de California central. 

El cambio gradual de la flora se interpreta a partir de los porcentajes de similitud· 
obtenidos para la región de Bahía de Banderas con el resto de las floras, ya que 
ésta presenta una gran afinidad florística con las floras ubicadas en la porción 
norte del Golfo de California y el Golfo de Tehuantepec, en la porción sur del 
Pacífico Tropical Mexicano. 
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Respecto al Pacífico de Baja California, aunque los porcentajes de similitud de 
Bahía de Banderas con las floras de este litoral son menores al 10%, éstos se 
incrementan conforme disminuye la latitud, hacia Bahía de Banderas. 

El cociente de rodofitas y clorofilas dividido por feofilas obtenido para el Golfo de 
California, lo ubica como una región tropical, diferente del Pacífico de Baja 
California. Esto coincide con la descripción de Dawson (1960b), sobre la 
presencia de especies pantropicales en el norte, que alcanzan su mejor desarrollo 
a finales de la primavera y principios de verano, así como la presencia de algunas 
plantas tropicales de amplia distribución en la parte occidental del Golfo, entre 
Santa Resalía y San Francisco a partir de la Lat. 25°. 

Hubbs y Reden (1964), mencionan una zona de transición o mezcla de grupos 
tropicales y subtropicales en el Pacífico Mexicano, localizada entre Manzanillo, 
Mazatlán y Cabo San Lucas, donde quedaría ubicada la región de Bahía de 
Banderas. Sin embargo, no hacen referencia a los orígenes o afinidades 
biogeográficas de los grupos presentes en la zona. El estudio de la distribución 
de especies de la Familia Gelidiaceae en la región (Serviere et al., 1993a), 
mostró, con excepción de Gelidium pusiflum que tiene una amplia distribución, la 
coexistencia de elementos tropicales (Gelidium sclerophyflum) y subtropicales 
(Pferocladia capiflacea y P. caloglossoides). Además, se encontró una especie 
endémica, G. microdentatum, creciendo en diversas condiciones ecológicas, en 
la región de Bahía de Banderas. Con distribución restringida, se detectaron 
también Chaetomorpha bangioides, Gracilaria rubrimembra y Grateloupia 
hancockii, para las que se conocen sólo datos de distribución regional en el Golfo 
de California, y Ahnfeltiopsis serenei, Laurencia richardsii y Prionitis mexicana, 
cuya distribución está restringida a las áreas circundantes a la región de Bahía de 
Banderas (Serviere et al, 1993b ). 

Finalmente, la interpretación de la estructura de las comunidades de la región en 
función de condiciones físico-químicas en el gradiente intermareal, no soslaya el 
efecto de las interacciones (competencia y depredación) de los componentes de 
comunidades marinas. 

En general, parece que las perturbaciones abióticas y la depredación son factores 
determinantes, especialmente con respecto a especies de niveles tróficos bajos 
como las algas, mientras que las interacciones competitivas son importantes 
entre especies de niveles tróficos altos o cuando las especies de niveles tróficos 
bajos poseen mecanismos de resistencia a extremos abióticos, de escape o de 
defensa del consumidor (Santelices, 1988). 

En una primera fase, en la que se sitúa este trabajo, los estudios deben estar 
orientados a Ja conformación y actualización del inventario ficoflorístico y a la 
descripción de las comunidades intermareales y submareales. Posteriormente, 
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seguirán estudios de tipo experimental sobre estructura de comunidades, que 
consideren no sólo a las algas sino también a la fauna que interactúa con éstas 
(Gaines y Lubchenco, 1982; Lubchenco y Gaines, 1981; Paine, 1984; Underwood, 
1984). 

En el ámbito biogeográfico, los trabajos futuros deberán ocuparse del 
conocimiento de los orígenes y/o afinidades biogeográficas de la flora del 
Pacífico, así como del análisis comparativo de las floras locales. 
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ANEX01. 

FLORA POTENCIAL DE NAYARIT Y JALISCO 



FLORA POTENCIAL DE NAYARIT Y JALISCO. 
NAY: Nayarit, JAL: Jalisco,• presencia,= sinónimos. 

CHLOROPHYTA 
Acetabularia oarvula Solms-Laub. 
Bood/aa comoosita <Harv.) Brand 
tNVoosis cortlcu/ans Setch. 
1:1111oosis hvonoides Lamour. 
BrYOosis t>Bnnata Lamour. 
tÑVOosis t>Bnnatula J. Aa. 
Cau/erpa cupressoides Nahll c. Aa. 
cau/erpa racemosa (Forssk.) J. Aa. 
=Caulema racemosa (Forssk.l J. Aa. var. uvlfera (Tum.) W. v-B. 
Cau/erpa racemosa IForssk.) J. Aa. var. oeltata Clamour.l Eub. 
cau/eroa sertu/ario/des IS.G. Gmel.l Howe 
C/adophora albida (Nees) KOtz. 
C/adophora frascatii Coll. & Harv. 
C/adoonora nmfifera IRoth Kütz. 
Ctadoonora reoens IJ. Aa. Harv. 
C/adophora sericea (Huds. Kütz. 
C/adophora vagabunda (l. van den Hoek 
C/adoohoroosis robusta s. & G. 
Codium cuneatum S. & G. 
Codium dacorticatum 1woodw.l Howe 
Codium g/raffa Silva 
Codium isabelae Tavlor 
Codlum isthmoc/adum Vlck. 
Codium setchel/i Gardn. 
Chaetomoroha aerea (0111.) KOtz. 
Chaetomorpha antennlna (Bory) KOtz. 
=Chaetomol1Jlla media CC. Aa.) KOtz. 
Chaetomol1Jlla e/avala <C. Aa.l KOtz. 
Chaetomorona linum IMOJl.l KOtz. 
Chlorodesmls hi/debrandtil A. & E.S. Geno 
Ch/orodesmls mexicana Taylor 
Derbesla marina <Lvna.l Sol. 
Enternmnrnna clathrata <Rolhl Grev. 
Enteromorone com,,,..,ssa IL.l Nees 
Enteromomna nexuosa 1wulf.) J. Ag. 
Enteromomne nexuosa cvvulf.l J. Aa. sPP. namaoxa (0111.l Blld. 
=Enteromorn11a Dlumosa KOtz. 

Enteromorona linza IL.l J. Aa. 
Enteromorona oro/ifera (0.F. MOller) J. Aa. 
=Enteromomha salina KOtz. 

Ha/imada cuneata Herlna 
Ha/Imada dlscoidea Oec. 
PhaeoDlli/a dendroides ccrouan & Crouanl Batt. 
Rhizoclonium rioarium CRothl Harv. 
Struvea anastomosans-<Harv.) Plcc. & Grun. ex Plcc. 
Utva caOfomlca Wllle 
Utva dar.tvlifera S. & G. 

NAY JAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 

. . . . . . . . . . 



U/va lactuca L. * * 
U/va lobata (Kütz.) S. & G. * 
U/va taeniata (Setch.\ S. & G. ... * 
Va/on/oosis oachvnema IMarü Bora. .. * 

PHAEOPHYTA . 

Comosonema secundum S. & G. * 
Comosonema secundum S. & G. f. termina/e * 
Comosonema seroens S. & G. * 
Chnoosoora mínima IHerina\ Paoenf. * * 
Chnoosoora oacifica J. Aa. * * 
Dictvota bartayresiana Lamour. * 
D/cfyota cilio/ata Kütz. * 
Dictvota crenu/ata J. Aa. * * 
Dictvota dichotoma <Huds.\ Lamour. * * 
Dictvota divaricata Lamour. * * 
Diloohus Dinnatus Daws. * * 
Ectocarous oarvus ISaund.) Hollenb. * 
Ectocarous sificulosus IDillw.l Lvnab. * 
Ectocarous simulans s. & G. * * 
Fe/dmania indica <Sonder) Womers. & Bailev 
=Ectocarous duchassainanianus Grun. * 
Haoalosoonoidion aelatinosum Saund. * * 
Hincksia breviarticulta <J. Aa.\ Silva 
=Ectocarous breviarticulatus J. Aa. * 

Padina cau/escens Thlvv * * 
Padina crisoata Thivv * * 
Padina durvil/aei Borv * * 
Padina oomnosoora <Kütz.l Sonder * * 
=Padina vickersiae Hovt . * 
Padina mexicana Daws. . . 
Padina tetrastomatica Hauck . 
Ra/fsia ca/ifomica S. & G. . 
Ra/fsia confusa Hollenb. . . 
Ratfsia funoiformis (Gunner\ s. & G. . . 
Ralfsia hesoeria s. & G. * 
Rosenvinoea intricara <J. Aa.l Bora. * * 
Saraassum aoardhianum Farl. ex J. Anardh * 
Saraassum brandeoee/ S. & G. * 
Saraassum /1orridum s. & G. * 
Saraassum howellii Setch. * * 
Saraassum liebmannii J. Aa. * * 
Saraassum oacificum Borv * * 
Saraassum oacificum Borv var. meoanhvl/um * 
Saraassum vulaare c. Ao. * 
Sohacelaria califOmica Sauv. * 
Sohacelaria novae-hol/andiae Sonder * 
SCJhace/aria rioidula Kütz. * * 

RHODOPHYTA 
Ahnfeltla o/icata <Huds.l Fries * * 



Ahnfeltla svensonii Tavlor . . 
Ahnfeltioosis concinna <J. Aa.\ Silva & De Cew 
-Ahnfe/tia concinna J. Ag. ... . 

Ahnfe//iopsis gigartinoides (J. Ag.) Silva & De Cew ·: 
-Ahnfeltia oigartinoides J. All. ·'·' .. 

Amohiroa beauvoisii Lamour. :. ;' . . 
=Amohiroa drouetii Daws. . " .. , ~: . . 
=Amphiroa peninsutaris Taylor ·, . 
=Amphiroa zonata Yendo . 
=Amohiroa comoressa Lem. var. tenuis Tavlor . · ...... : . 
Amohiroa brevianceos Daws. • .... . 
Amohiroa currae Ganesan ? . 
Amphiroa dimorpha Lem. . . 
Amohiroa toliacea Lamour. . 
Amohiroa mexicana Tavlor . . 
Amohiroa misakiensis Yendo . 
Amohiroa oo/vmorpha Lem. . . 
Amohiroa van-bosseae 
=Amohiroa subcvlindrica Daws. . 

Amohiroa riaida Lamouroux 
=Amohiroa tavlorii Daws. . . 

Amphiroa va/onio/des Yendo . 
=Amohiroa annu/ata Lem. . 
=Amohiroa franciscana Tavlor . 

Antithamnionella breviramosa IDaws.l Womers. & Bail. . . 
Asparagops/s taxiformis (Dei.) Trevis. . 
=Falkenberg/a hi//ebrandi (Bom.) Falk. . . 

Audouinella daviesii <Dill.l Woeikertina . . 
Bostrvchia radicans <Monl.l Mont. . 
Bostrychia radicans IMonl.l Mont. f. moniliforme Post. . . 
Botryoc/adia pseudodichotoma (Farl.) Kylin . 
Botrvoc/adia uvarioides Daws. . . 
Branchioa/ossum undu/atum Daws. . 
Bryoc/adia thvrsioera (J. Aa.\ Schmitz . 
Bryothamnion pacificum Tayfor . 
Centroceras ctavulatum (C. Ai:i.l Mont. . . 
Ceramium affine S. & G. . 
Ceramium camouii Daws. . 
Ceramium c/arionensis S. & G. . 
Ceramium flaccidum (Harv. ex Kütz.) Ardiss. . 
=Ceramium fimbria/uro s. & G. . . 
=Ceramium tav/orii Daws. . . 

Ceramlum hamatisoinum Daws. . 
Cruorie//a dubyi (Crouan & Crouanl Schmitz. . 
Cruorie//a hancockii Daws. . . 
Cruorie//a mexicana <Daws.) Denizot 
=Cruorioosis mexicana Daws. . 
Crvnfonemia decolorata Tavlor . 
Chamoia oarvu/a IC. Ag.\ Harv. . . 
Chondria arcuata Holienb. . 
Chondria ca/ifomica (Coll.) Kvlin . . 



Chondria re¡:¡ens Boem. . 
Dasva ¡:¡edicel/ata lC. Aa.l c. Aa. var. stanfordiana IFarf.l Daws. . 
Dasva stanfordiana Farl. . 
Dermatolithon coral/inae (Crouan & Crouan) Fosl. . 
Dermatolithon ¡:¡ustu/atum llamour.) Fosl. f. ascri¡:¡ticium (Fosl.) Fosl. . 
Dermonema fraooierii <Mont. & Mlllard.l Boem. . 
Ervthroc/adia irregu/aris Rosenv. 
=Erythroc/adia subinfegra Rosenv. . . 

Ervthrotrichia carnea <Dillw.l J. Aa. . . 
Ervthrotrichia tetraseriata Gardn. . 
Fauchea crisoa Tavlor . 
Fos/iella farinosa (lamour.) Howe . . 
Fos/iella 1Jaschalis (Lem.) S. & G. . 
Ga/axaura oblonaata (Ell. & Soland.l Lamour. . 
=Galaxaura fastiolata Dec. . . 
Ga/axaura ventricosa Kjell. . 
Gelidiel/a acerosa (Forss.) Feldm. & Hamel . . 
Gelidiel/a liaulata Daws. . 
Ge/idioos/s tenuis S. & G. . . 
Gel/dioos/s variabilis (Grev.l Schmltz . . 
Ge/idium crina/e (Tum.) Gaill. . 
Gelidium microdentatum Daws. . . 
Gelidium ousillum (Stack.l Le Jol. . . 
Gelidium scleroohvllum Tavlor . . 
G/gartina as¡:¡erifolia J. Ag. . 
Giaartina harvevana (Kütz.) s. & G. . 
Graci/aria cris¡:¡afa S. & G. . . 
Grac//aria cunninahamii J. Ac. 
=Graci/aria johnstonii S. & G. . 
Graci/aria f)achydermatica S. & G. . 
Graci/aria soiniaera Daws. . 
Graci/aria subsecundata S. & G. 
=Gracilaria oinnata S. & G. . 
Graci/aria svmmetrlca Daws. . 
Graci/aria fe¡:¡ocensls (Daws.) Daws. . 
Graci/aria textorii (Surina.) De Tonl var. textoril . 
Graci/aria ve/eroae Daws. . . 
Graci/aria ve"ucosa (Huds.) Papenf. . 
Graci/ario1Jsis costarlcensis Daws. . 
Grate/ou1Jla dorvnhora (Mont.) Howe . 
Grate/ouo/a filicina llamour.l C. Ac. . . 
Grate/ouoia howeii S. & G. . 
Grate/ou¡:¡ia multiohv//a Daws. . 
Grate/ou¡:¡ia versico/or J. Ag. . . 
Gvmnoaonorus Johnstonii (S. & G.l Daws. . . 
Gvmnoaonarus Jeotoohvllus J. Ao. . . 
Gvmnoaonorus tenu/s <J. Ac.l J. Ac. . 
Ha/o¡:¡/egma mexicana Tavlor . 
HDlvmenia agardhii De Toni . 
Helminthora sp. . 
Hernns/¡:¡honia littoral/s Hollenb. . 



Herposiphonia secunda (C. An.l Ambr. i. lene/la ce. Aa.l Wvnne . . 
=Hemosiphonia len_el/a IC. Aa.) Ambr. . 
Hemosiphonia verticillata (Harv.l Kylin . . 
Hildenbrandia dawsonii IArdrél Hollenb. . 
Hi/denbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghinl . 
=Hildenbrandia prototvpus Nardo . . 
Hvpnea iolmstonii S. & G. . . 
Hvpnea oannosa J. Aa. . . 
Hvonea spinella (C. Aa.l Kütz. . . 
Hypnea va/entiae (Turn.) Mont. . . 
Hvpoalossum abvssico/um Ta1lor . 
Hvpoalossum attenuatum Gardn. var. abvssico/um ITavlorl Daws. . 
Jania adhaerens Lamour. . . 
Jania capil/acea Harv. . . 
Jania /onr.iarthra Daws. . 
Jania oacifica Aresch. 
-Jania mexicana Tavlor . . 

Jania lene/la (Kütz.) Grun. . . 
Laurencia decidua Daws. . . 
Laurencia estebaniana s. & G. . 
Laurencia hancockii Daws. . 
Laurencia papil/osa ce. Aa.l Grev. var. oacifica S. & G. . . 
Uthophyl/um imitans Fosl. . . 
Lithophvllum lichenare Masan . . 
Lithoohvllum lithoPhvlloidess Hevdr. . 
=LilhoPhvllum bracchialum CHevdr.l Lem. . 
Lilhophyl/um proboscideum (Fosl.) Fosl. . 
Lilhophyl/um trichotomum CHevdr.) Lem. . . 
Lithothamnion australe IFosl.l Fosl. . . 
Lamentaría hakodatensis Yendo . 
Lophosiphonia vil/um (J. Aa.\ S. & G. . 
Me/obesia po/ystromalica Daws. . 
Micropeuse mucronata (Harv.) Kvlin . 
=Bronaniartel/a mucronata IHarv.) Schmitz . 
Microohvllum crisoum CTavlor\ Daws. . 
Neogoniolithon setchel/ii (Fosl.l Adev . . 
Neoaoniolithon trichotomum (Fosl.J Setch. & Ma . 
Pachvmenia saxicola Tavlor . 
Pevssonne/ia rubra (Grev.l J. Aa. var. orienta/is W.-vB. . . 
P/eonosporium abvsioo/a Gardn. . 
P/eonosporium mexioanum Daws. . 
P/eonosporium rhizoideum Daws. . 
Pneoohvllum nicholsii (Setchell & Masonl Woelk. . . 
Polvsiohonia naooidissima Hollenb. . 
Po/ysiphonia mol/is Hook. & Harv. . 
Po/vsiphonia pacifica Hollenb. . 
Po/vsiohonia oacifioa Hollenb. var. de/ioatu/a Hollenb. . 
Po/vsiohonia simp/ex Hollenb. . . 
Pleroc/adia oaloo/ossoides IHowel Daws. . . 
Pleroo/adia media Daws. . 
Rhodvmenia oalifomica Kvlin . 



Rhodvmenla lobata Daws. * 
Sarcodlotheca furcata (S. & G.) Kylln * 
=Sarcodlotheea eeuadoreana Tavlor * 
Sarcodiotheca tay/oril Daws. * 
Se/na/a comD/anata CCoJI.) Col!. * 
Selnaia lohnstonlae Setch. * 
Se/nafa tatifrons Howe * 
Smithora naladum (Anders.) Hollenb. * 
Soona/tes deciolens CFosl.) Chamber. 
=Hvarolltflon deciDlens CFosl.l Adev * * 
=Lithoonvllum dec/oiens CFosl.\ Fas!. * 
SoYTfd/a filamentosa 1wu1f.) Harv. * 
Stv1anema alsldll czanard.) Drew . . 
=Gonlotrichum a/sldil czanard.) Howe . 
=Goniotrichum eleoons CChau.\ Zanard. . . 
Taen/oma perpus/l/um <J. Aa.\ J. Aa. . 
TBYIOl'H1ll8 t11CtVUTUS (J. Ag.) Kylln . * 
Tenarea d/snar !Fas.) Adev . * 
Tiffan/alla saccom/za CS. & G.l Dotv & Meftez . 
Wurrlemannla mlnlata <Serena.\ Feldm. & Hamel . * 



ANEX02. 

FOTOGRAFIAS DE ESPECIES 



CHLOROPHYTA 
ULVALES 
Ulvaceae 
1. U/va californica Wille 
2. U/va expansa (Setchell) Setchell & Gardner 
3. U/va lactuca Linnaeus 





SIPHONOCLADALES 
Siphonocladaceae 
1. Cladophoropsis robusta Setchell & Gard_ner 

Escala: 100 µm 
CLADOPHORALES 
Cladophoraceae 
2. Chaetomorpha antennina (Bory) Kützing 
3. Chaetomorpha bangioides Dawson 

Escala: 100 µm 
4. Chaetomorpha linum (Müller) Kützing 





1. C/adophora /aetevirens (Dillwyn) Kützing 
Escala: 200 µm 

2. Rhizoclonium kerneri Stockmayer 
Escala: 25 µm 





CAULERPALES 
Bryopsidaceae 
1. Bryopsis corticulans Setchell 
2. Bryopsis galapagensis Taylor 
3. Bryopsis hypnoides Lamouroux 
4. Bryopsis pennatula J. Agardh 
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1. Derbesia marina (Lyngbye) Solier 
Escala: 100 µm 

Codiaceae 
2. Codium cervicome Setchell & Gardner 
3. Codium giraffa Silva 
4. Codium santamariae Tayfor 





Caulerpaceae 
1. Caulerpa cupressoides (Vahl) C. Agardh 
var. lycopodium Weber-van Bosse . 
2. Cau/erpa racemosa (Forsskal) J. Agardh 
3. Cau/erpa racemosa (Forsskal) J. Agardh 
var. laetevirens (Montagne) Weber-van Bosse 
4. Caulerpa racemosa (Forsskal) J. Agardh 
var. peHata (Lamouroux) Eubank 





Udoteaceae 
1. Chlorodesmis hildebrandtii A. & E. S. Gepp 

Escala: 200 µm 
2. Halimeda discoidea Oecaisne 





PHAEOPHYTA 
ECTOCARPALES 
Ectocarpaceae . 
1.~2. Ectocarpus parvus (Saunders) Hollenberg 

Escala: 100 µm, 25 µm 
3.-4. Ectocarpus simulans Setchell & Gardner 

Escala: 100 µm, 25 µm 





Ralfsiaceae 
1. Pseudolithoderma nigra Hollenberg 

Escala: 25 µm 
2. Ra/fsia confusa Hollenberg 

Escala: 25 µm 
3.-4. Ralfsia expansa (J. Agardh) J. Agardh 

Escala: 25 µm 





1.-2. Ralfsia hesperia Setchell & Gardner 
Escala: 100 µm, 25 µm 

3. Ralfsia pacifica Hollenberg 
Escala: 25 µm 

4. Hapa/ospongidion gelatinosum Saunders 
Escala: 25 µm 





SCYTOSIPHONALES 
Chnoosporaceae 
1. Chnoospora minima (Hering) Papenfuss. 
DICTYOTALES 
Dictyotaceae 
2. Dictyopteris delicatula Lamouroux 
3. Dictyota barlayresiana L-amouroux 
4. Dictyota crenulata J. Agardh 





1. Dictyota pfaffii Schnetter 
2. Di/ophus pinnatus Dawson 
3. Lobophora variegata (Lamouroux) Wom!!rsley 





1. Padina caulescens Thivy 
2. Padina concrescens Thivy 
3. Padina durvillaei Bory 
4. Padina gymnospora {Kützing) Sondar 





FU CALES 
Sargassaceae 
1. Sargassum howellii Setchell 
2. Sargassum liebmannii J. Agardh. 





RHODOPHYTA 
FLORIDEOPHYCIDAE 
GELIDIALES 
Gelidiaceae 
1. Gelidium microdentatum Dawson 
2. Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 
3. Gelidium sclerophyllum Taylor 
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1. Pferocladia ca/oglossoides (Howe) Dawson 
2. Pferocladia capillacea (S.G. Gmelin) Borne! & Thuret 
Gelidiellaceae 
3. Gelidiella hancockii Dawson 

Escala: 100 µm 
4. Ge/idiella ligulata Dawson 





BONNEMAISONIALES 
Bonnemaisoniaceae 
1. Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisar:i 

'Falkenbergia hillebrandi1' 
Escala: 25 µm 

CORALLINALES 
Corallinaceae 
2. Amphiroa beauvoisii Lamouroux 
3. Amphiroa brevianceps Dawson 
4. Amphiroa mexicana Taylor 





1. Amphiroa misakiensis Yendo 
2. Amphiroa va/onioides Yendo 
3. Jania adhaerens Lamouroux 
4. Jania capillé!cea Harv"'y 





1. Jania pacifica Aresh. 
2. Jania tenella (Kützing) Grunow 

var. tenella 





GIGARTINALES 
Hypneaceae 
1. Hypnea johnstonii Setchell & Gardner 
2. Hypnea pannosa J. Agardh 
3. Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing 





Gracilariaceae 
1. Gelldiopsis tenuis Setchell & Gardner 
2. Gelidiopsis variabilis (J. Agardh) Schmi~ 





1. Graci/aria crispata Setchell & Gardner 
2. Gracilaria rubrimembra Dawson 
3. Gracilaria spinigera Dawson 
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Phyllophoraceae 
1. Ahnfeltiopsis concinna (J. Agardh) Silva & DeCew 
2. Gymnogongrus johnstonii (Setchell & Gardner) Dawson 
3. Gymnogongrus martinensis Setchell & Gardner 
4. Ahnfeltiopsis serenei Dawson 





AHNFEL TIALES 
Ahnfeltiaceae 
1. Ahnfeltia svensonii Taylor 
HILDENBRANDIALES 
Hildenbrandiaceae 
2. Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini 

Escala: 25 µm 
CRYPTONEMIALES 
Peyssonneliaceae 
3. Peyssonnelia rubra (Greville) J. Agardh 

var. órientalis Weber-van Bosse 
Escala: 25 µm 





Halymeniaceae 
1. Grateloupia filicina (Lamouroux) C. Agardh 
2. Grateloupia hancockii Dawson 
3. Grateloupia howei Setchell & Gardner 
4. Grateloupia versico/or(J. Agardh) J. Agardh 





1. Prionitis mexicana Dawson 
RHODYMENIALES 
Champiaceae 
2. Champia parvula (C. Agardh) Harvey 

Escala: 200 µm 
Rhodymeniaceae 
3. Botryocladia uvarioides Dawson 
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CERAMIALES 
Ceramiaceae 
1. Callithamnion rupicolum Anderson 

Escala: 100 µm 
2. Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne 

Escala: 100 µm 
3. Ceramium flaccidum (Kützing) Ardisson 

Escala: 100 µm 





1.-2. Ceramium hamatispinum Dawson 
Escala: 100 µm, 25 µm 

2. P/eonosporium mexicanum Dawson 
Escala: 100 µm 

3. Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey 





Dasyaceae 
1. Dasya sinicola (Setchell & Gardner) Dawson 

var. abyssico/a (Dawson) Dawson 
Escala: 200 µm 

Rhodomelaceae 
2. Bryothamnion pacificum Taylor 
3. Chondria decipiens Kylin 
4. Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh 





1. Herposiphonia littoralis Hollenberg 
2.-3.-4. Herposiphonia p/umula (J. Agardh) Hollenbenrg 

Escala: 100 µm, 25 µm, Escala: 100 µm . 
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1. Laurencia hancockii Dawson 
2. Laurencia fajol/a Dawson 
3. Laurencia richardsii Dawson 
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1. Polysiphonia scopulorum Harvey 
var. villum (J. Agardh) Hollenberg 
Escala: 100 µm 

2. Polysiphonia simplex Hollenberg 
Escala: 100 µm 

3. Pferochondria woodii (Harvey) Hollenberg 
var. woodii 

4. Tayloriella dictyurus (J. Agardh) Kylin 





ANEX03. 

GRUPOS ESTADISTICOS DE ASOCIACIONES-MICROAMBIENTES: 
FLEXCLUS 



A continuación se presenta la clasificación florística de asocracrones
microambientes (Grupos Estadísticos) para la colecta de octubre de 1987 y abril 
de 1988, obtenidas con el programa FLEXCLUS. 

GE Grupo Estadístico. 

LOC Localidad: 1 = Playitas, 2 = Corrales, 3 = Colemilla, 4 = El Tizate, 5 = 
Manzanillas, 6 = Las Cuevas, 7 = Playa Careyeros, 8 = Playa Los Muertos, 9 :: 
Sayulita y 1 O = Isla Larga. 

AMB Ambiente: Ri = risco, Ca = Canal de Corriente, PI = Plataforma 
rocoso-arenosa, Po = Pozas de Marea. 

ASOC MICR Número de Asociación-microambiente con el que se corrió el 
programa. 

PTM Número de muestra de la colección de Macroalgas del Pacífico Tropical 
Mexicano. 

Los nombres de las especies tienen la inicial del género, y las cuatro primeras 
letras de la especie. 
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GRUPOS ESTAOIST!COS·OCTUBRE 1987. 76 especies 58 asociaciones·microant>ientes. 

GE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 5 666 7777 4 88 ZZZ2Z222 11111111 11 000 2 7777 88 3333333 9999 66 4 5555 

LOC 1 1 1 1 1 1 1 1 
6 5 995 5095 9 47 77444477 09908880 76 666 6 0111 00 1156556 6161 01 5 1111 

AMB R c CPC CRPC c PP PPPPPPPP RCCRRRRR PR RRR R RRRR RR RRRRRRR RRRR RR R RRRR 
aoa aioa a ll llllllll iaaiiiii li iii i iiii ii iiiiiii iiii ii i iiii 

ASOC 2 1 331 1531 3 1 11 11 53353335 22 222 2 5444 55 4312 2425 54 4444 
MICR 5 1 8 4 2 3 5 3 4 7 1 5 9 8 4 5 2 3 7 6 7 6 5 6 0 2 1 8 0 8 6 2 3 4 2 9 8 7 3 1 1 9 0 7 8 9 6 1 4 9 0 4 5 7 6 2 3 0 

H. disc 2 3 1 1 1 1 4 J 1 4 
P. durv 2 3 
G. tenu 5 5 3 
P. calo 3 3 3 3 
R. expa 3 4 5 2 4 2 3 
c. bang 3 4 
e. flex 3 3 2 2 
s. fila 3 1 4 4 5 
A. valo 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 4 4 3 
H. spin 3 4 3 1 4 
J. tene z 3 3 1 3 1 1 3 2 3 
c. l inu 4 5 3 
Ch. deci 12 4 
Pr. mexi 4 5 5 4 2 
G. l igu 3 5 5 
G.micr 11 Z 1 13 3341 ·1· 3.1·4·1·· 44 
A. sven 4 4 4 3 3 4 3 1 . ;, ··' 3 
G. sere 

~::~~ 1 2 1 421241121 J. tene t 2 4 3 2 4 2 4 3 2 1 
T. dict 2 2 3 1 
R. conf 3 1 4 2 2 3 2 
c. ante Z 3 1 1 1 1 2 3 3 1 4 4 3 1 1 1 3 3 1 
A. misa 2 2 
A. taxi 3 4 3 4 3 3 3 2 
B. gala 2 1 
8. hypn 2 2 
c. clav 2 3 1 1 Z Z 5 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 1 1 2 4 
c. cupr 2 2 
c. flac 2 2 
c. hama 2 2 
C. laet 1 3 2 2 
Ch. mini 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1. 3 
c. race p 2 2 2 2 
Ch. arcu 1 4 Z 2 3 
o. bart 1 Z Z 2 

O. P!~ 2 2 3 2 2 3 1 1 1 11 1 o. s1n1 1 1 1 
E. parv 1 1 1 2 
G. cris 
Ge. hanc 

~~-: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 1

. 
1 3 4 



G. acle 2 4 3 
G. v1ri 4 3 
G. v1rs 2 3 

: 1

3

1

1 

2 1 

11 

3 3 

"· pll'll 
3 2 1 4 

"· pt .. 1 
L. lijo 5 1 3 
L. rlch 24 4 ~ 2 
P. Dl'I 3 1 4 4 4 4 43 
Pl.mxf 23 
P. ni>r 3 
R. kern 1 23 
s. hOOlt! 4 2 4 

1 
11 

s. lfeb 
s. rfgi 1 3 

1 

2 
U. cal! 3 3 
c. n.ipi 
c. 111\t 1 
D. pflf 3 
G. hotft 
G. pus! 
G. spfn 
"· lftt 
"· nmr 
H. secu 

1 1 1 1 1 1 1 
2 

H. vert 2 
J. cap! 
J. poci 
P. Cllll 
P. crts 
P. scop 

1 1 1 1 1 1 1 
P. si°" 3 
s. alsf 

PTM 3 3 333 3333 3 33 33333333 33333333 33 3 3 3 3 3 33 3 33 3333333 3333 33 3 3333 
3 3 333 3333 3 3 3 33333333 33333333 33 333 3 3333 33 3333333 3 3 33 3 3 3 3333 
4 2 5 5 2 2 8 5 2 5 o 2 3 3 1 1 1 1 3 3 85584448 34 433 3 1116 17 6 5 2 4 1 1 1 3647 76 1 6666 
o 3 8 1 4 5 1 D 6 7 99 32240110 36527984 4 3 178 9 6 3 o 9 75 1902896 6544 87 7 8 2 3 o 
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GIUPDS ESTADISTICOS ABIJL 1988. 11 tlplCin 90 asotlKionn·•lcrOlll*>ient•. 

GE 

LIX: ... 
ASOC 
M?CI 

A. canc ...... 
G. t«U 
H. disc 
G. •icr 
A. tul 
1. conf 
P. copl 
L. rldl 
P. sf11p 
G. p.sl 
u. ca11 
G. wra 
J .... 
T. dfct 
J.t-
G • .-. 
G. 11 .. 
1. spin 
c. 1ira 
G. fill 
G.nA>r 
c. floc 
Pr. _,,¡ 
A. vtlo 

"· pllll P. cail ··-a.. -· ....... 
c. cll'I 
ai. lllnl 
c • .-
c ..... 
Cll. porv 
o. cnn 
o. dlll 
D. pfaf 
G. crf1 
; ..... 
•. ¡ .... 
•• p1 .. 

"· ...... 

111111 22 22 111 21111111111 111112221111212 22 
22266666622222211111111113330011557777333999999355599999664444445555555187001114444416 22 

1 1 1 1 1 11 1 1 1 1111 11 
55553345747744630650203556452038118868674599080066663333606235396068148066900001661191 00 
• R R p R R pe p p pp p pe e R PI R 11ReRpPRIR111111. R. p pp Re CI e R. 1. e CCCllRI •• PCI •••• IPI 1 •• Cll. 1. 111 ••••• 
i i to i i l • l I t l l I •• i o 1 i i i i a i o l i i i i i ¡ 1 i ti i i l lo t •• i • i i i 1••••i1i1iioa111 l I i l I i i t • i 1ii11i1ii1 1 i 

3 3 2 1 
2 4 1 2 2 

1 

2 1 113 

2 12 

3 3 (3 

11 2 

1 1¡ ¡ 1 1 
4 

2 4 1 

! 4 ! 1 1
4 

2 
3 3 2 3 

3 3 4 34 
2 214 

34145313 3 !11 

3 
~ 4 

3 2 3 5 
4. 5 5 

4 3 

4 1 
3 5 

5 3 3 
3 3 

3 
2 

2 
2¡3 

2 3 

:3 3 
4 s 

33 

3 1 
1 

3 



J.-
J. capl 
L. l•jo 
L. varf 
P. calo 4 
P. conc 
•• cLrv .. "'"" 
Pl.•ai ........ 
s. fil• 
u. lobo 
A. bHu ....... 
A. •iA· .... , . 

. c. cerv 
c ...... 
c. l•t 
c. race p 
c ........ 
a.. •rcu 
Cll.dlc:I 
Cll. hlld 
D. •rl 
D. 1inl ........ 
G. scle 
H. ael• 
P. crfa 
P. scap ··-1.poc:I 

"·-

1 

3 
413 

3 3 
513 5 

312 

2 
,¡ 4 2 

"' 

PTM 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5555665555555556655565655555656566555555555565665555666656566565535565555555565655665 666 
233422648689658T082939283863392443447478635504006768111270722815797545497759909476335 400 
9 2 4 1 2 1 2 o e 5 9 o 3 e 2 4 o 1 e 9 o 7 o 3 o o o 1 1 2 5 74 9 6 4 1 5 o 7 • 6 2 1 1 • a• a 7 9 l • 6 s 3 • 1 6 a• s a• 2 6 •o z •a a as s s 3 5 • l l 1 l • 6 o 6 2 
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