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Desde 1847, el fic6logo sueco Jacob George Agardh publica las colectas 
realizadas por el Prof. Frederick C. Liel:rna.nn, quien inicia los estudios 
ficol6gicos marinos en México, incluyendo los estados de Veracruz y 
Canpeche. Sin embargo, la ficoflora del estado de Veracruz, tanto la del 
litoral com::> la de los arrecifes coralinos ha sido parcialmente estudiada. 

El presente trabajo tuvo cocro objetivo caracterizar ficoflorísticamente 
Isla Verde, formación coralina ubicada a 5.4 Km del Puerto de Veracruz. 

Se llevaron a calxl 9 visitas al arrecife durante 1991-1993; 6 en el 
período de secas entre noviembre y abril y 3 en el período de lluvias entre 
mayo y julio". 

/la flora algal encontrada en el arrecife posee un carácter tropical, 
la cual inclu~ un total de 77 especies de macroalgas bénti,cas, distribuidas 
~-ia'~p_i_~t~~orina arrecifal, -39. ~!.!-~~~~ent;\=?s a l~ <,ti visi~n Rhodoph~a, .. 27 
~- Otl.orophyta, 12 a Phaeophyta y 8 a Cyanophyta. la división Otl.orophyta 
Pf~Benta la mayor diversidad con 11 familias, SegUida de la. ~yisi6n 
Rhodophyta con 9, Phaeophyta con 6 y Cyanophyta COf! 4 ·; 

En la plataforma arrecifa! pueden distinguírse varias ccxrunidades. En 
la porción oeste existe una clara zonaci6n: a partir de la línea de costa 
(hasta 5-8 m) hacia la plataforma, se encuentra una comunidad de sustrato 
arenoso con fragrrentos de coral nuerto y piedra caliza sobre los que crecen 
8 especies de O!.lorophyta, las cuales están sometidas a cambios en el nivel 
del agua provocados por el ritm:> mareal . Enseguida se encuentra la comunidad 
de la fanerógama marina Tha.lassia test:udinwn, sienpre protegida, de sustrato 
arenoso, la cual permite el desarrollo de un elevado número de macroalgas, 
principalmente del orden Caulerpales: Rhipocephalus phoenix, Caule.rpa 
cupressoides, C. sertularioides, C. racem:;sa·;· B:tyópsis pennata, B. plwrosa, 
Halimeda discoidea, H. opuntia, H. tuna y Codiwn taylorii. Especies menos 
ah.tndantes presentes también en esta comun.i.dad son Dictyota bartayresii, D. 
cervicor:nis, D. divaricata, D. volubilis, Padina gyrmospora, Hydroclathrus 
clathratus (Phaeophyta) , Galaxaura lapidescens, G. oblongata, G. rugosa, 
Digenea sinplex, Laurencia papillosa, Acanthophora spicifera y Liagora 
valida (Rhodophyta). Esta zona se encuentra en la parte protegida de 
sotavento, condición que permite el desarrollo de estos organi.srros aún en 
época de nortea. 
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En el extreiro noreste de la isla existe una caleta de aproximadamente 
1 . 5 m de profundidad, limitada hacia mar abierto por la barrera arrecifa!. 
Posee un sustrato arenoso donde se pueden encontrar Dictyota spp., G:llaxaura 
spp. y Digenea sinplex, escasamente distribuidas. 

El borde coralino del lado noreste-este es conocido corro lado de 
barlovento, y es aquel que recibe el embate de las ol as provenientes de mar 
abierto. Esta condición propicia un desarrollo inconspicuo de las macroalgas 
en esta zona, habiéndose encontrado únicamente especies de algas rojas 
costrosas de la familia Corallinaceae y Anadyanene stellata. 

El desarrollo de las especies de la división Cyanophyta es conspicuo 
en el extreiro suroeste de la isla, donde se encuentran sometidas a periodos 
de desecación frecuentes provocados por el ritno rrareal. 

Por últino, fue en época de sequía cuando se registró el mayor número 
de especies en estado reproductivo. 
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Las algas macroscópicas que se encuentran en el ambiente marino 
pertenecen a las O>.lorophyta (verdes), Phaeophyta (pardas) y Rhodophyta 
(rojas). Aunque sólo el 10% de las algas verdes están presentes en e l 
ambiente marino, son abundantes en los trópicos . Las pardas y rojas son casi 
exclusiv-am:mte marinas, dominando las pardas en aguas frías y templadas, y 
las rojas en aguas tropicales y subtropicales (Bold y Wynne, 1978; Dawes, 
1986) . 

Se entiende por macroalgas bénticas aquellos autótrofos nul ticelulares 
adheridos al sustrato y que generalmente viven en aguas en continuo 
m::ivimient o (Scagel, 1987). 

Según Santelices (1977 ) , las algas bénticas marinas son macroscópicas 
y poseen una relación superficie-volumen baja, ya que ganan y disper san 
materiales sólo por difusión. Son más abundantes en lugares con gran 
TIDVimiento de agua donde sus estructuras de adhesión las mantienen fijas, 
incrementando de este modo la difusión. La energía requerida para dichos 
procesos esencialmente proviene del sol, lo que determina que est os 
organiStros sean más abundantes en aguas poco profundas. 

En el ambiente marinó, la naturaleza química del sustrato tiene su 
principal efecto sobre la distribución de las a lgas al determinar qué tipo 
de esporas pueden fijarse en él. El post erior desarrollo de éstas depende 
de las adaptaciones que presente cada especie en las condiciones físi cas 
irrperantes (Taylor, 1960) . 

El principal papel de las algas bénticas en las comunidades naturales 
es la producción primaria (Doty, 1962, in santelices, 1977) . casi todas las 
vías de transformaci ón de substancias inorgánicas en orgánicas pasan a 
través de las algas en el mar (Doty, 1971; 1971c, in Santelices, op. cit.). 
La substancia orgánica así producida y la energía química sintetizada entran 
en las cadenas tróficas, ya sea por absorción de sustancias orgánicas 
disueltas de origen vegetal o a través del pastoreo de animales . Parte de 
estas sustancias se transforman en detritus orgánico, que -a su vez- puede 
ser utilizado por los descOllJX>nedores. 

Además de producción orgánica, las algas también producen sedimentos 
en el mar (Doty, 1962, in santelices, op. cit.). Este fenómeno es 
especialmente illl>Ortante en los trópicos, donde las algas calcáreas 
depositan carbonato de calcio, contribuyendo en forma importante a la 
consolidación de arrecifes coralinos. 
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las macroal gas pueden encontrarse en el ambiente de acuerdo cor: ::.a 
intervenci ón de algunos factores, dentro de los cuales los más i mport:antes, 
por determinar la distribución de las algas marinas, son l a tefll>eratura, l a 
luz, el tipo de sustrato y las mareas, los cuales permiten e l 
establecimiento local y abundancia de las comunidades algales (Dawes, 1986). 

Con'D ha sido señalado por Taylor (1960), las lluvias y afluentes de 
agua dulce diluyen el agua marina, especialnwmte en la superficie, 
rrodificando con ello la salinidad; los días soleados aumentan la tefll>eratura 
y cuando esto corresponde a las mareas bajas , las algas quedan expuestas por 
varias horas, provocando que 1m.1chas especies no toleren tales condiciones, 
corro lo han indicado Mendoza-González y Mateo-Cid (1991; 1992) en sus 
investigaciones realizadas en Isla COzumel e Isla Mujeres, Quintana Roo. 

Silva (1962), en su estudio conparativo de la flora algal de l os 
océanos Pacífico, Atlántico e Indico, menciona que ha sido ampliamente 
reconocido que a lo largo de la mayoría de las costas, la tenperatura es 
probablemente el factor más int>Ortante que determina la distribución 
latitudinal de las algas marinas. Idealmente, se esperaría que la 
temperatura de las aguas oceánicas superficiales variara linealmente a 
partir del ecuador hacia los polos; sin embargo, se sabe que las principales 
corrientes oceánicas profundamente alteran este gradiente . Así, las 
distintas zonas de distribución de las algas marinas no coinciden con la 
zonación latitudinal. 

Para el estado de Veracruz, Huttm y Hildebrand (1962) reportan la 
temperatura del agua marina de 22.5 a 24.2º e dw:ante enero y febrero, y de 
27 . 5 a 28.6º e durante julio y agosto. 

En términos generales, la distribución de las plantas marinas 
ampliamente refleja la temperatura. La temperatura promedio del agua 
superficial en el Golfo de México de junio a septiembre es tropical (25º a 
30º C) según la definición de Setchell {1915) (Earle, 1972) . 

con base a la tefll>eratura, la flora del Golfo de México puede ser 
dividi da en tres categorías (Earle, op. cit.): especies tr~icales, con 
afinidades al caribe; especies templada.a o boreales, con afinidades al 
noreste de los Estados Unidos; y especies costropolitas, con una anplia 
distribución y amplia tolerancia de temperatura . La mayoría de las plantas 
en el Golfo poseen afinidades tropicales . 
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La estructura física del sustrato juega también un papel muy importante 
en la distribución de las algas. Feldmann (1978) menciona que el térrrüno 
facies corresponde a la naturaleza física del sustrato; ésta determina, 
generalmente, el establecimiento, la distribución y cooposición de la flora 
marina. Taylor {op. cit.) menciona que es en el nivel litoral, de facie 
rocosa y modo expuesto, donde se puede encontrar la mayor diversidad de 
algas marinas. 

Otro tipo de facie corresponde al arenoso con ceibadal, constituida por 
carpetas discontinuas de sustrato arenoso o fango-arenoso, con rocas 
dispersas, conchas, corales nuertos y exuberante desarrollo del pasto marino 
Thalassia testudinurn (lo que da su nombre a este típo de ambiente), aderrás 
de la escasa profunidad e iluminación intensa. Ya Huerta (1987) menciona que 
en este ambiente, aderrás de las especies epífitas, hay muchas algas que se 
desarrollan entre "los pastos" formando matas de Anphiroa fragílissima, 
Penícillus, ·udotea y Halimeda, por lo que son zonas con alta diversidad 
algal. 

La influencia del oleaje en la distribución de la flora local se 
ilustra en las bahías, lagunas costeras, manglares y otros hábitats. Se 
conoce COIOCl modo (Feldmann, op. cit.) a la e:xposición al aire o la inmersión 
en el agua a la cual están sujetas las macroalgas. ws modos se dividen en: 
protegido, semiprotegido, expuesto y semiexpuesto. 

Por otra parte, Taylor (op. cit.) indica que la flora marina del Golfo 
de México es tropical, donde el ambiente está influenciado por las 
corrientes provenientes de Ecuador, que pasan por el Caribe y entran al 
Golfo por el Canal de Yucatán. Todo el Golfo está bañado por corrientes 
cálidas y la flora es típicamente tro¡>ical. 

Earle (1972) propone, a partir de las investigaciones realizadas, que 
el Golfo de México cuenta con cinco regiones, de las cuales dos se ubican 
en las costas de México. La primera corresponde a la zona de la Península 
de Yucatán, por lo que la llama zona tropical con influencia del caribe; la 
segunda corresponde a la zona tropical de las costas de los estados de 
Tama.ulipas, Veracruz, Tabasco y parte de Canpeche. 
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Las costas del Golfo de México han sido clasificadas en 4 unidades por 
Carranza et al. (1975, in De la Lanza, 1991). La primera comprendida desde 
la desembocadura del río Bravo, en Tamaulipas hasta Punta Delgada, Veracruz; 

{la segunda unidad, a la cual pertenece el arrecife Isla Verde, comprende 
desde Punta Delgada hasta Coatzacoalcos, Veracruz, caracterizada por costas 
primarias volcánicas por flujo de lava y depositación subaérea por viento , 
que origina costas con dunas en el norte de Veracruz. Las costas secundarias 
están constituidas por arrecifes coralinoi) La tercera unidad se l ocaliza 
entre Coatzacoalcos, Veracruz y la región oriental de la Laguna de Términos, 
Campeche. Por últirro, la cuarta unidad se limita desde las proximidades de 
Isla Aguada, Campeche hasta Chetumal, Quintana Roo. 

En relación con la distribución de los arrecifes de coral, la porción 
sudcentral del Golfo de México, pertenece a la provincia biogeográfica del 
Caribe (Vargas-Hernández, et al., 1993). Sin embargo, no es rica en áreas 
arrecifales, la turbiedad de sus aguas y la escasez de lechos rocosos, no 
permiten las condiciones adecuadas para ello, de tal forma que en el Golfo, 
las formaciones coralinas aparecen dispersas en pequeñas áreas. 

Carricart-Ganivet y Horta-Puga {1993) señalan que a pesar de que el 
Golfo de México es básicamente un área de sedimentación terrígena, existen 
formaciones arrecifales que se pueden diferenciar en tres zonas: 1) Veracruz 
norte, al sureste de calx> Rojo, frente a la laguna de Tamiahua, en donde se 
encuentran .los arrecifes Blanquilla, Medio y Lobos, y frente a Tuxpan, al 
noreste de la desembocadura del río Tuxpan, donde se localizan los arrecifes 
Tangüijo, Eruredio y Tuxpan. 2) Veracruz sur, representada por el Sistema 
Arrecifal Veracruzano (SAV), el cual se encuentra dividido en dos grupos por 
la desembocadura del río Jamapa-Atoyac. Al gzupo del norte pertenecen los 
arrecifes de Punta Gorda y Punta Majagua, Galleguilla, Anegada de adentro, 
La Blanquilla, La Gallega, Pájaros, Isla Verde, Hornos, Isla Sacrificios y 
Punta Macambo; y al gzupo del sur los arrecifes de Anegada de afuera, 
Topatillo, Santiaguillo, Anegadilla, Polo, Isla De Enmedio, Blanca, Chopas, 
El Rizo y Cabezo . 3) Banco de ~che, al que pertenecen los arrecifes 
Alacrán, cayo Arenas, Triángulos Oeste, Este y SUr y cayo ~cae. 

fEl SAV está formado por bajos, islas y arrecifes situados en la porción 
interna de la plataforma continental {PEMEX, 1987, in Vargas-Hernández, et 
al, 1993) que se elevan desde profundidades cercanas a los 40 m. Está 
construido en un banco de restos bioclásticos calcáreos de materiales 
coralinos pertenecientes al Pleistoceno reciente, y es producto del descenso 
en el nivel del mar, debido a la última glaciación {Ernery, 1963, PEMEX, 
1987, in Vargas-Hernández, et al., op. cit.). 
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Los arrecifes del SAV poseen un borde o barrera coralina del lado ENE, 
sobre el cua.1 las olas altas chocan y sufren una refracción nuy notoria, 
rodeando en su mayor parte a la media circunferencia delimitada por la 
barrera coralina. Esta zona es conocida comJ lado de barlovento, donde la 
acción del oleaje es disminuida en gran parte, escapando la masa de agua a 
través de la porción central del arrecife por canales en ocasiones bastante 
anchos y ligeramente profundos, en forma de escurrimientos otra vez a mar 
abierto por el lado de sotavento, OSO (I.ot -Helgueras, 1971, in Vargas
Hernández, et al., op. cit.) . 

Aparentemente, los controles ambientales que predominan y que afectan 
el crecimiento y desarrollo de los arrecifes del SAV son: tenperatura, 
corrientes, las descargas de los ríos, con la consecuente baja en salinidad 
y aumento de turbiedad, la dirección y fuerza de los vientos y el oleaje 
(Tunnell, 19_88, in Carricart-Ganivet y Horta-Puga, 1993). 

Recientemente, por propuesta al ejecutivo federal, de la SEDESOL con 
la Secretarías de Marina, Pesca y Comunicaciones y Transportes, se decretó 
al SAV con-o área natural protegida, corro parque marino nacional (Gob. Fed. 
1992, .inVargas-Hernández, et al., op. cit.). 

En otro punto, la corrposición de la flora algal difiere notablemente 
entre regiones tropicales y tenpladas. En general, hacia los trópicos hay 
un aumento en el número de especies de las divisiones Chlorophyta y 
Rhodophyta, en relación al número de especies de la división Phaeophyta 
(Oleney, 1977) . · 

El coeficiente del número de especies de Rhodophyta y número de 
especies de Phaeophyta (coeficiente R/P, Feldmann, 1937) ha sido 
frecuentemente usado para conparar floras y estimar sus afinidades 
tropicales o tent>ladas. Sin embargo, debido a que este método no considera 
las especies de la división Chlorophyta, subestima la naturaleza tropical 
de las floras, las cuales son ricas en especies pertenecientes a este grupo. 
Por lo anterior, un nuevo coeficiente (Clleney, 1977) es propuesto, e 
incorpora a las algas verdes: R & C/P = número de especies de Rhodophyta + 
número de especies de Chlorophyta/número de especies de Phaeophyta, el cual 
indica valores menores a 3 para floras de regiones tenpladas o frías, y 
valores de 6 o mis para floras t~icales; valores intermedios sugieren una 
flora mixta. 
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Finalmente, desde el punto de vista ecológico, las algas ma.rinas 
desempeñan un papel muy ~rtante. Ha sido repetid.amente enfatizado el 
valor que poseen las algas bénticas CO!lO refugio y alimento de una gran 
canti dad de formas animales pequeñas, principalmente invertebrados y peces 
{Aguilar Rosas, 1990; Earle, 1972). En el caso particular de las algas rojas 
costrosas de la familia Corallinaceae, es bien conocida su función CO!lO 

agente biológico cementante, en la consolidación de com..midades coralinas 
(Quintana y Molina, 1991; Chávez, 1973) . 

Es illp)rtante mencionar que Emery (1963, in Vargas-He:rnández, et al., 
op. cit. l sugiere que los arrecifes que forman el Sistema Arrecifa! 
Veracruzano constituyen la fuente rrodern.a de sedimentos gruesos para la 
plataforma continental, siendo los más irrportantes los corales madreporarios 
y como productores secundarios los 110luscos, algas calcáreas rojas y 
Halimeda {Chlorophyta) (ú:>t-Helgueras, 1971, in Vargas-He:rnández, et al., 
op. cit.). 
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En México, las algas marinas han sido poco estudiadas, a pesar de que 
presenta 9219 Km de costas, de los cuales 6608 Km pertenecen al Océano 
Pacífico y el resto, 2611 Km al Golfo de México y Mar Caribe. Sólo las 
costas de Baja calífornia y las del Estado de Veracruz son las más 
estudiadas, pero el conocimiento de las algas marinas en ambos estados no 
se puede considerar corrpleto. 

El incio de los estudios ficológicos marinos para México se renonta al 
año 1845, conn resultado de las colectas realizadas por el Prof. Frederick 
C. Liel:mann. El fic6logo sueco Jacob George Agardh publicó este trabajo en 
1847 en "Nya alger fran Mexico" (in Hurrrn y Hildebrand, 1962), donde reportó 
una lista de· 29 especies, de las cuales 10 pertenecen al estado de Veracruz 
y Carrpeche. 

Dichos estudios continúan con el trabajo del Dr. William Randolph 
Taylor en 1935, con su publicación "Marine algae frooi the Yucatan 
Península" . las publicaciones de este autor para la zona del Golfo de 
México, incluyen: "Tropical marine algae of the Axthur Schott herbarium", 
1941, donde incluye 13 especies para el Golfo; más tarde, "Distribution of 
marine algae in the Gulf of Mexico", 1954a. Ese misrro año (1954b), trabaja 
sobre el carácter de la vegetación algal de las costas del Golfo de México, 
donde describe los principales hábitats marinos con su flora característica, 
puntualizando que la ficoflora es netamente tropical. De sus obras destaca 
"Marine algae of the eastern tropical and subtropical coasts of the 
Americas" (1960), donde incluye claves de indentificación y láminas. 

Además del Dr. Taylor, son varios los autores estadounidenses que han 
trabajado con material mexicano. Hurrrn y Hildebrand (1962) contribuyen con 
su publicación "Marine Algae from the Gulf C.oast of Texas and Mexico", 
incluyendo en su estudio varios arrecifes frente a las costas de Veracruz. 
Más tarde, Humn (1963) da a conocer "Algae of the southern Gulf of Mexico", 
un estudio sobre las algas marinas presentes desde Aransas Pass, Texas hasta 
la costa este de la Península de Yucatán, en donde presenta datos acerca del 
origen geológico de la línea costera, mareas, salinidad, tell{leratura del 
agua y corrientes, reportando un total de 140 especies de macroalgas para 
la costa de México entre Rio Grande y Punta Anton Lizardo al sur de 
Veracruz; Earle (1972) realiza un análisis ecológico y de distri.b.tción de 
las algas bénticas y pastos marinos de la región del Golfo de México, en el 
cual enlista un total de 647 plantas. Hurrrn y Hamn (1976) reportan tres 
nuevas epecies de algas bénticas para el Golfo de México, así com:> el 
intervalo de distribici6n de otras seis especies. Destaca entre éstas el 
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trabaj o de Wynne (1986), titulado "A checklist of benthic mari ne algae of 
the tropical and subtr opical Western Atlantic", en donde presenta una lista 
de verificación de las especies de esta región, en la que incluye un total 
de 1050 especi es, haciendo énfasis en las nuevas combinaciones y cambios 
nomenclaturales subsecuentes al trabajo de Taylor (1960) y presenta , además, 
una lista actualizada de las publicaciones sobre la flora marina de la 
región. Más recientemente, Lehman y Tunnell (1992) reportan una lista 
sistem.itica de las macroalgas bénticas del Arrecife de Enrnedio, Ver . , 
incluyendo tres especies de Rhodophyta que no habían sido reportadas para 
la costa este de México . Se presenta también una carparación de l a 
distribución y abundancia de las macroalgas en relación a la profundidad , 
además de descr ibirse una zonaci6n ecológica. 

De la producción de publicaciones nacionales para la zona del Golfo de 
México, sobresalen sfa duda las de Huerta (1958, 1960, 1961). En · la ,obra 
"L_i.sta preliffiinar de las algas marinas del litoral del estado de Veracruz" 
(1960 } reporta 28 especies para el arrecife Isla Verde. · 

La flora del Golf o de México es considerada pobre en playas arenosas 
y agua salobre. Sin embargo, esta zona cuenta con flora de los arrecifes 
coralinos y de zonas rocosas, la cual es mis diversa e interesante (Sánchez
Rodríguez, 1980). Corro resultado de los estudios realizados en esta ~egión 
del país , se cuenta con las siguientes publicaciones nacionales : Huerta y 
Garza (1964), "Algas marinas de la Barra de Tuxpan y de los arrecifes 
Blanquilla y Lobos", en la cual se presenta el material colectado en ambos 
arrecifes coralinos y se ~ con el de las escolleras de la Barra de 
Tuxpan; De la Carrpa (1965) aporta algunas "Notas preliminares sobre un 
reconocimiem .. o de la flora marina del estado de Veracruz", en donde reporta 
las especies de algas colectadas en 17 localidades, incluyendo 4 arrecifes 
coralinos; Sánchez-Rodríguez (1967) da a conocer la distribución de las 
algas marinas en el litoral de la zona de r.t>nte Pío, incluyendo 48 especies 
repartidas en 32 géneros; adem.is, se da una lista de algas anuales y 
perennes, estableciéndose así un cuadro fenológico; Lot-Helgueras (1968) 
realiza un estudio sobre fanerógamas marinas en los arrecifes freUte al 
Puerto de Veracruz ; incluyendo el arrecife Isla Verde, para el c:ual repgrta 
s· espeéies· de macroalgas 'éanc> parte de la vegetación marina . ®. ~sta 
locaiidad. · ' · ... 
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En l a década de los setentas, Chávez, et al. (1970) dan a conocer la 
distribuc ión y composición cuantitativa de los miembros más conspicuos de 
la comuni dad que habita en la explanada del Arrecife de Lobos, Ver. Un año 
de spués, Villalobos (1971) realiza "Estudios ecológicos en un arrecife 
coralino en Veracruz", cuyos resultados incluyen información acerca de las 
comunidades de la biota arrecifal de La Bl anquil la, conocimiento de los 
factores abiót icos y la fisiografía del lugar; Chávez (1973) describe de 
manera general el Arrecife de Lobos, con especial referencia a l as 
comunidades que se desarrollan en él, se discute su composición, y se dan 
algunas ideas acerca de su evolución sucesional; Huerta, et al. (1974) 
reportan las "Algas marinas de la Isla de Enmedio, Ver.", encontrándose en 
este arrecife coralino un total de 101 especies, de las cuales 22 pertenecen 
a la división Chl.orophyta, 21 a Phaeophyta y 54 a Rhodophyta; Sánchez
Rodríguez, et al. {1975) contribuyen con la guía botánica "Trayecto Playa 
Paraíso . .. ", en la cua1 presentan un enlistado ficoflorístico de las áreas 
rocosas de l as Puntas: de la Mancha {Playa Paraíso), Villa Rica y Delgada 
(Boca Andrea); Huerta (1978) ap::>rta "Vegetación Marina Litoral", donde 
incluye las costas del Golfo de México. 

A principios de la década de los ochentas, Sánchez-Rodríguez (1980) 
publica "Ficoflora del sustrato rocoso dentro de la costa del Golfo de 
México" donde se estudiaron 5 localidades correspondientes a las 
estribaciones de l a coordillera Neovolcánica y 3 localidades de las 
estribaciones de la Sierra de los Tuxtlas. El misrro año Chávez-B. (1980) da 
a conocer la "Distribución del género Padilla en las costas de México", 
reportando para el Golfo de México y Mar caribe el desarrollo de 4 especies . 
En el siguiente año, Quintana, et al. (1981) realizan el "Catálogo de las 
algas macroscópicas de la zona de intermareas de Playa Paraíso, Ver . ", el 
cual incluye claves de identificación para los géneros encontrados; Mendoza 
y Mateo (1985) dan a conocer la flora marina bentónica de las islas 
Sacrificios y Santiaguillo, Ver., cuyos resultados muestran que el grupo 
mejor representado es el de Rhodophyta con 38 especies, le siguen en 
irrportancia Chroovphyta con 30, Clllorophyta con 18 y Cyanophyta con 9; 
G<;>nzález (1989) elabora el trabajo "Ecología .fie. la ficof.lora estacional de 
losº arredt'es coralinos de las islas: La Blanquilla (Peyote) < •• Verde y 
Sacrlficfo"Ei", Ver.,;-; · estudio que tuvo caro objetivos dar a con0q:~r la 
ficoflora de los arrecifes coralinos del Plierto de Veracruz y relacionar los 
~tros físico-químicos roñ" el desarrollo estacional de la Ücoflora·:·· El:\ 
este caso se rep::>rtan 22 especies para Isla Verde. · · 
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los estudios más recientes realizados en la región del Gol fo de México 
incluyen el trabajo de Dreckmann {1991) quien presenta un lista de las 
especies de algas calcificadas en los litorales mexicanos, además de indicar 
las sinonimias establecidas en la literatura reciente; Quintana y Molina 
(1991) da a conocer los resultados de cinco años de investigaciones sobre 
la ecología general .Je los arrecifes situados frente al Puerto de Veracruz, 
incluyendo Isla Verde, en el período canprendido entre 1985 y 1989. Se 
reconoció conparativamente la fisiografía de estos arrecifes y sus 
poblaciones de invertebrados bentónicos macroscópicos; además, se detalla 
la estructura taxonómica de diecinueve comunidades macrofaunísticas y siete 
grupos floríst.icos. Lehman y 'I\mnell (1992) reportan wia lista sistemática 
de las macroalgas bénticas del arrecife de Enmedio, Ver., incluyendo tres 
especies de Rhodophyta que no habían sido reportadas para la costa este de 
México. Se presenta también una corrparaci6n de la distribución y al:::undancia 
de las macroalgas en relación a la profundidad, además de describirse una 
zonaci6n ecológica. Ortega, et al. {1993) publican "Una clave de canp:i de 
las algas pardas de las costas mexicanas del Golfo de México y Mar Caribe", 
en donde incluyen esquemas y dibujos que facilitan la determinación de los 
ejemplares, además de un glosario; se anexan también dos listados, uno de 
géneros y otro de especies, con nomenclatura actualizada. En el miS!OC> año, 
Flores··Davis (1993) aporta el estudio de "Las Clorofíceas del litoral rocoso 
de la Mancha, Ver.", en el cual se presenta una descripción taxonónri.ca de 
cada una de las especies colectadas; se incluyen además, perfiles de 
distrirución de las algas en los diferentes hábitats de la zona investigada; 
asimiSTrO, se anexa una clave para la determinación de géneros, así como 
fotografías, esquemas y cuadros; también se agregan datos sobre la 
reproducción y epifitistrO que exhiben las Chlorophyceae. 

En general, la vegetación f icológica marina del estado de Veracruz, 
tanto la del litoral como la de los arrecifes coralinos, ha sido 
parcialmente estudiada. En particular, el conocimiento de la ficoflora en 
estos últirros canprende el estudio de las macroalgas bénticas de 10 
arrecifes coralinos de un total de 19. 
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OBJETIVOS 

El arrecife Isla Verde ha sido estudiado de manera esporádica por Huerta 
(1960), I..ot- Helgueras (1968) , González (1989) y Qui ntana y Molina (1991 ) . 
No exi s t e, entonces, un análisis completo de las comunidades algales 
presentes en este arrecife. Por lo anterior, el presente trabajo tiene como 
objetivo general contribuir a l conocinúento de la ficoflora del arrecife 
coralino Isla Verde, Veracruz, con los siguientes objetivos específicos : 

1 . Determinar las especies de macroalgas bénticas presentes en e l 
arrecife. 

2 . Describir las comunidades algales que se desarrollan en la 
plataforma arrecifal. 

3 . Realizar el registro de las especies de macroalgas bénticas en 
reproducción durante un cicl o an~l . 

4. Describir los caracteres taxonómicos de cada especie. 
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DBSCRIPCICN DEL ARRA DE ESTUDIO 

En las costas del Golfo de México existe un sistema arrecifal ubi<;:ado 
frente al ~s.t:&@ sie V.et:¡¡c~z, ~L cual con5isté de vari"ás. i.sia~ ·; .'bajos 
coralinos, de meno~ qe o_, 8 .a .~-·- ~ .19.!1.4~Jongitud. El eje principal de casi 
tOdos los arrecifes está dirigido en una línea NO-SE, o en una dirección 
paralela a la cost a, una condición sin duda originada por la interacción de 
los vientos dominantes y las corrientes locales (Heilprin, 1890). Dicho 
sistema presenta dispersos tres grupos de islas arrecifales marginales 
(Inman y Nordstrom, 1971). 

Hacia el norte del estado de Veracruz, el primer grupo se localiza al 
sureste de cabo Rojo," frente a la laglma de Tamiahua, y frente a 'IU.xpan, al 
oorésté de la desembocadura del río 'lU.xpan. El segundo y tercer grupos 
c9~t~~uy~ el Sistema Arrecifal Verácruzano, y se encuentran separados por 
la d~sembQcadura del río Jamapa-Atoyac: el grupo del norte está ubicado 
frente al Puerto de Veracruz y el grupo del sur se localiza frente a Punta 
Antón Lizardo (Carricart-Ganivet y Horta-Puga, 1993) . 

El glupo situado frente al Puerto de Veracruz alcanza una d istancia 
máxima, a partir de la línea de costa, de 8 Km, en una faja comprendida 
desde Punta Mocambo (19° 9 ') hasta el paralelo de 19º 15' (Tamayo, 1962) . 

· Isla Verd~- forma parte de este grupo de arrecifes (Fig. l, pág. 17). 
Se trata dé Un arrecife de tipo plataforma (Schuhmacher, 1970, in Carricart
Ganivet y Horta- Puga, op. cit.) y se localiza a los 19º 11' 50'' latitud 
nort_e y a los 96 º 04' 06'' ! ongitud oeste, a ~.37 .. ~ de la costa; su eJe. más 
largo es en dirección NO-SE ·con 1.12 km y su parte más ancilii. mide 750 m; en 
su extreiro sur se presenta un pequeño cayo de 225 m de longitud po;r._ -~~-?. m 
de ancho, conocido corro Isla Verde (Carricart-Ganivet y Horta-Puga, op. 
éit.). 

la plataforma arrecifal de Isla Verde tiene profundidades aproximadas 
entre 1. o· ·y r -:-6 · m;· el 6ustrat6 está ·· formado de coral y arena de origen 
coralino, con restos de rroltiséoi:i piincipalmente. Dentro de la plataforma 
arrecifal se encuentran zonas .bien delimitadas de arena, pastos marinos y 
coral ' (Horta-Puga, 1982). 
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Las. especies de coral presentes en el arrecife Isla Verde pertenecen 
a los géneros Acropora (formas arborescentes), M::intastrea., Diploria, 
Colpophyllia y Siderastrea.. Las especies características de barlovento son 
Acropora palnata, Diploria strigosa y D. labiríntifonnis. La especie que 
caracteriza a la zona oeste (sotavento) es Acrcpora cervicornis. Por últirro, 
Siderastrea. siderea, M:mtastrea. cavernosa y Colpophyllia natans presentan 
un patrón general de distrirución para toda la masa arrecifal (Yedid, 1982). 

Isla Verde representa uno de los arrecifes más protegidos, donde la 
fanerógama marina Thalassia testudinum forma los "ceiba.dales" más densos, 
ocupando prácticamente todo el fondo interno del arrecife, con algunos 
"parches" mayores a 60 m de superficie. Ha.lodule wrightii es la otra 
fanerógama que se presenta en la plataforma arrecifal. El "ceibadal" de 
Halodule es nuy escaso; está agrupado en un único punto (dirección norte), 
donde el sedimento presenta un aspecto muy peculiar por su rrorfología tan 
irregular (l.Ót-Helgueras, 1968). 

, . ·' El clima de la zona de estudio es considerado como caliente-húmedo con 
lluvias en verano (úot-Helgueras, 1968) y terrperatura media anual mayor a 
los 18º C, correspondiendo al clima A(W2"} (W) (i') de García (1964). 

El esquema climático del área de Veracruz se puede sintetizar en dos 
épocas del año (Villalobos, 1971) : 

lº Desde septiembre hasta abril es un periodo caracterizado por una 
escasa precipitación, temperaturas ambientales bajas y frecuentes invasiones 
de masas de aire provenientes del polo, por cuya fuerza pueden ser desde 
vientos frescos hasta violentos y huracai::iados. 

2 º De mayo a agosto se enmarca un periodo cálido caracterizado por 
temperaturas elevadas, alta precipitación entre junio, julio y agosto, y 
vientos débiles más o menos permanentes que soplan del Este. 

Al primer periodo se le conoce de "nortes" y al segundo, "período de 
lluvias"-.} 

Carricart-Ganivet Y. Horta-Puga (op. cit.) mencionan que en las costas 
del estado de Veracruz,~yor :Parte del año los vientos dcrni.nantes son 
del noreste y el este, a pueden ser del sureste durante el verano; las 
invasiones de aire polar conocidas como "nortes" se presentan de octubre a 
marzo en número de 15 a 20, con una duración de 2 a 6 días cada una y 
velocidades de 12 a 45 km/h, con rachas hasta de llO a 120 km/h (datos del 
Centro de Previsión del Golfo de México, SARH, Ccrni.si6n Nacional del Agua, 
Servicio Meteorológico Nacional, para 1991) . De agosto a octubre la zona 
sufre un promedio de nueve huracanes, que proveen la mayoría de las lluvias 
durante ese período (Ferre-D'J\mare, 1985, in Carricart-Ganivet y ºHorta-Puga, 
cp. cit.). 
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La circulación del Golfo de México está relacionada con la influencia 
de las aguas cálidas y salinas que constituyen a la Corriente de Lazo, las 
cuales entran a través del Estrecho de Yucatán provenientes del Mar caribe 
y salen por el Estrecho de Florida. Parte del agua que penetra al golfo por 
el canal de Yucatán se devuelve por contracorrientes (Armstrong y Grady, 
1967, in De la La.~za, 1991). Esta corriente es un flujo de agua con alta 
salinidad (36. 7 . / .. ) y temperaturas superficiales durante el verano de 28 
a 29º e, que se reducen en el invierno a 25 y 26º e (De la Lanza, 1991) . 

La oscilación de las mareas en la zona de Veracruz tiene 
aproximadamente un máximo de 84 cm y un mínimo de 24 cm (Villalobos, 
1971). 

La salinidad promedio en las aguas del Golfo de México es de 34./ .. , 
con una máxima de 39.3./ .. y una mínima de 18.2./ .. (Secretaría de Marina, 
1978). 
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MBTODOLOGIA 

Las actividades realizadas se dividen en los siguientes rubros: 
l. Trabajo de Gabinete. 
2. Exploraciones Ficológicas . 
3. Trabajo de Laboratorio y Herbario. 

TRABAJO DE GABINETE 

Se llevó a cabo la revisión del Biological Abstract (1984-1994) y otras 
fuentes bibliográficas (Ortega, 1972; 1987; Wynne, 1986) con objeto de 
reunir las publicaciones que existen para el arrecife Isla Verde, Veracruz, 
y zonas adyacentes. 

EXPLORACIONES FICOL(X;!CAS 

Se llevaron a cabo 9 salidas a l carcpo, con el fin de realizar las 
colect as de material ficol6gico. Estas se distribuyeron a lo largo de la 
plataforma arrecifa! de Isla Verde, Veracruz. 

Cinco salidas se realizaron en la Biología de Campo "Estimación del 
MetabolisTOO Arrecifal por Respirometría de Flujo en la Plataforma Arrecifa! 
de Isla Verde, Veracruz". Dichas colectas se realizaron mensualmente, en el 
periodo comprendido entre marzo y julio de 1991, con una duración de 2 días 
de trabajo cada tma. Otra colecta se realizó el 28 de abril de 1992, con 
apoyo del proyecto "Algas Verdes de la Costa Atlántica de México", a cargo 
del herbario IZTA-ü.N.A.M. La siguiente salida se realizó el 16 de noviembre 
de 1992, con apoyo del Laboratorio de Ficología de la E.N.C.B. - I.P.N. Las 
dos últimas visitas al arrecife se ralizaron los días 13 de febrero y 28 de 
marzo de 1993 por apoyo de la asignatura de Botánica I. 

Para l a colecta del materia~ ficológico se realizaron transectos, a 
partir de la línea de costa hacia el área de la plataforma arrecifa! . La 
profW1didad a la cual se colectaron las macroalgas no excedió los 1.6 m. 

El material fue colectado separándolo del sustrato utilizando espátulas 
o directamente con la mano y, en caso necesario, utilizando cincel y 
martillo. Se determino el piso. TOOdo y facie del organisTOO colectado, 
registrándose adenás la tenperatura y salinidad del agua. La tenperatura se 
midió con un term5metro de campo; la salinidad fue determinada con un 
salinómetro. .... ............. 
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Las muestras fueron colcx:adas en bolsas de plástico, con los datos 
correspondientes, y fijadas inrredíatarrente en fornol al 4\ (diluido en agua 
marina). Parte del material se utilizó para su dete:aninación biológica y el 
resto fue herborizado. 

El número de colectas realizadas suman un total de 229. 

TRABAJO DE LABORATORIO Y HERBARIO 

En el laboratorio, la muestra original se dividió en dos partes; una 
que sirvió para estu~os morfoanatómicos y dete:aninación de la especie, y 
la otra fue prensada y herborizada. 

Para el estudio anatómico y la búsqueda de estructuras reproductoras 
se elaboraron cortes transversales· con ayuda de navajas de rasurar. 
Posteriormente se tiñeron y fijaron de acuerdo con técnicas establecidas 
(Sánchez-Rodríguez, 1960) . 

La dete:aninación de las especies se realizó con base en bibliografía 
especializada (Abbott y Hollenberg, 1976; Boergesen, 1913-1920; Cordeiro
Marino, 1978; Desikachary, 1959; Dieguez, 1990; Earle, 1969; Geitler, 1932; 
Humn y Wicks, 1980; Joly, 1967; Ortega et al., 1993; C\lintana Molina et al. , 
1981; Taylor, 1960; Woelkerling, 1990; Wynne, 1986) y técnicas ficológicas 
convencionales. los eje11plares dete:aninados fueron herborizados de acuerdo 
con las técnicas establecidas (González-González y Novelo-Maldonado, 1986). 

Los ejenplares que no se ajustaron a las descripciones consultadas en 
la bibliografía fueron confrontados con los que se encuentran depositados 
en el Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Instituto 
Politécnieo Nacional, además de ser corroborados por algunos ficólogos 
nacionales o extranjeros, según fue el caso: M. en C. Abel Sentíes (U.A.M. 
Iztapalapa), familia Rhodarelaceae; Biol. catalina Mendoza-González y Bi61. 
ú.lz Elena Mateo-Cid (E.N.C.B.-I.P.N.), familia Corallinaceae; Q.B.P. Laura 
Huerta Muzquiz (E.N.C.B. - I.P.N.) , familia Polyphysaceae; M. en c. Francisco 
Flores-Pedroche (U.A.M. Iztapalapa), género Codium; y Dr. Komarek 
(Universidad de Olecoslovaquia), género Schizothrix. 

Corro resultado de la f icoflora analizada, se indica para cada especie 
su sinonimia, descripción, algunas notas ecológicas, facie, modo y época de 
colecta; además de la bibliografía consultada, número de herbario, número 
de material en líquido, número de fotografía y/o transparencia y número de 
preparación para microscopio. 
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Todo el material resultado de este trabajo, ya sea en forma 
herborizada, en l iquido. fotografías o transparencias, y preparaciones, se 
encuentra depositado en el herbario IZTA, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México canpus Iztacala. 
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LISTA SISTBM>.TICA DB LAS ~ Bmn'ICAS 
DEL ARRBCil'B CORALDfO ISLA VBRDB, VBRACRUZ 

De acuerdo a la sistemática ele Wynne (1986) y Desikachary (1959) fueran determinadas 
30 especies y 1 variedad de Rhodophyta; 27 especies, 1 subespecie, 1 variedad y 3 formas 
de Ollorq>hyta; 12 especies de Phaeqihyta y 8 especies de Cyancphyta, sumando un total de 
77 especies de macroalgas distribuidas en la platafor:ma arrecifal de Isla Verde. 

la división Chlorophyt.a presenta la m:1yor diversidad con 11 familias, seguida de 
Rhodophyta con 9, Phaeophyta con 6 y Cyancphyta con 4. 

Familia Ceramiaceae 
Cent.roceras clavulatum 
Ceramitan cruciacum 
Ceramium .flaccidum 
Ceramium leutzelburgii 
Spyrídia filamentosa 

RJIODOPBYTA 

Faailia ~aceae 
Acant:hophora spicífera 
Chondria aff . leptacrem:m 
Dígenea sinplex 
Laurencia obtusa 
Laurencia papillosa 
Laurencia poi tei 
Polysíphon.ia gorgoniae 
Polysíphon.ia scopulorum var . víllum 

Paaili.a CorallU>aceae 
Anph.íioa fra!Jiliss~ 
Foslíella farínosa 
Goniolítb::m decutescens 
Hydrolitbon inprocerum 
Janía adhaerens 
Li thophyllum ínte.nnedium 
Neogoni.olí thon .sccretum 
Eneophyllum lejolisií 

Pa-.ilia Bryt.hropaltidaceae 
Eryt:hrot:.ríchía carnea 

Familia Glüaxauraceae 
Ga.laxaura lapídescens 
Galaxaura oblongata 
Galaxaura rugosa 

Familia Helmintbocladiaceae 
Liagora ceranoides 
Liagora valida 

Ordan GBLIDIALBS 

l"alllilia Gelidiellaceae 
Gelídiella acerosa 

Paailia Gracilariaceae 
Gelíd.iopsís íntricata 

Familia Bypoeaceae 
Hypnea spínella 
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CHLOROPHYTA 

Familia Anad:yomenaceae 
Anadycmene stellata 

Familia Cladophoraceae 
C.'1aetcrrorpha r.odosa 
Cladopbora socialis 
Cladophora vagabunda 
R1ti zoclonium ripar ium 

Familia Bryopsidaceae 
B.r:yopsi s pennata 
Bryopsis plumosa 

Familia Caulerpaceae 
caulez:pa cupressoides 
Caulerpa racem:>sa 
Caul erpa racem:>sa var. pel tata 
Caulerpa sertularioides f. brevipes 

Familia Codiaceae 
Codium taylorii 

Familia Udoteaceae 
Halilreda discoidea 
Halin'eda opunt.ia f. cordata 
Halimeda tuna 
Rhipocephalus phoer.i.x f . longifülius 

22 

Familia. Duycladaceae 
C)m::>polia barba ta 
Neaneris annu.lata 

Pamilia. Polyphyeac-e 
Acet:abularia crenulata 
.fblyphysa polyphysoides 

Paailia Sipboaocl.adaceae 
Cladopboropsis .membranaceae 
Struvea anastan:>s.ans 

Paailia. Valcmia.ceae 
Dict:yosphaeria cavernosa 
Ernodesnis verticillata 

Orden ULVALBS 

Familia Ulvaceae 
&itercm:>rpha carpressa 
Ehterarorpha flexuosa ssp. paradóxa 
Ulva lactuca 



Familia Chordariaceae 
Cladosiphon zosterae 

Familia Dict;yotaceae 
Dic~yota bartayresii 
Dicc:yoca cervicornis 
Dicc:yota divaricata 
Dicc:yota volubilis 
Padina gyrrnospora 

Familia Ectocarpaceae 
Ectocarr;.1s siliculosus 
Ectocarpus variabilis 

PBABOPBYTA 
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Fuilia Sargassaceae 
Sargassum flu.:i t:ans 

Familia Scytoeipbcoaceae 
~lathrl.ls clathratus 

Familia Spbacelariaceae 
Sphacelar.ia rigidula 
Sphacela:cia tritulioides 



Familia Nostocaceae 
Nostoc lincl<.i.a 

Familia Oscillatoriaceae 
Lyngl7;1a birgei 
L.yngbya semiplena 

CYANOPBYTA 

Schizothrix subgén. Inactis aff. creSt.ellii 
Syn¡:>loca hydnoides 
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Familia Rivulariaceae 
Calothrix crustacea 
Calothrix scopulorum 

Familia Scytoo.emataceae 
Scytonerna cincínnatvm 



DF;SCRIPCIOOES 

DIVISI(I{ RHOOOPHYTA 

FAMILIA CER1IMIACBAE 

Cent.roceras clavulatum (C. Agardh in Kunth) Montagne in Durieu de 
Maisonneuve 

Talo filamentoso de color rojo violáceo, el cual consta de una región 
postrada, con ramas erectas y rizoides pluricelulares adheridos al sustrato. 
ras ramas, dicot6micamente divididas, poseen una altura aproximada de 1 cm. 
Los rizoides son uniseriados, con varias células de longitud y de 21 a 36 
M de diámetro. 

Los filamentos, corrpletarrente corticados, poseen ápices forcipados y 
un diámetro de de 81 a Ul M; su crecimiento es apical. Los internodos 
poseen una longitud de 105 a 240 M, y los ncxios una longitud de 45 a 75 M. 
Tanto los nodos caro la región internodal se encuentran ccmpletamente 
cubiertas por células corticales, regularrrente dispuestas en hileras 
longitudinales. · 

Frecuentemente, en la región de los nodos se forman pelos cortos 
espinescentes, constituidos por dos células y con disposición verticilada. 
Los rizoides se forman a partir de los nodos de los filarrentos postrados. 

Esta especie crece ccxro epifita de algas mayores. 

Referencias: Abbott yHollenberg, 1976, p.604, fig.547; Borgesen, 1915, 
p. 241; Cabral de Oliveira, 1967, p. 51 y 52; Cordeiro, 1978, p. 88- 90, 
figs. 242-247; Q.tintana yMolina, 1981, p. 59 y 60, figs. 40 y 41; Taylor, 
1960, p. 537 y 538. 

Material en líquido: IV662. 
Preparaciones: PRIVelO. 
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Ceramium cruciatlJlll Collins & Hervey 

Plantas diminutas, de talo filamentoso con una porción postrada y ramas 
ascendentes; ramificación escasa, alterna o unilateral. De la porción 
postrada se originan numerosos rizoides multicelulares. 

Los ejes son uniseriados, con células relativamente grandes, originadas 
por las divisiones de una célula apical, corticadas en los nodos por una 
zona de células más pequeñas. El diámetro y largo de las células 
internodales del filamento postrado es de 132-200 M x 50-132 M 
respectivamente; las células i nternodales de los filamentos erectos miden 
108-156 M de diámetro por 60-120 M de largo. La región nodal posee un 
diámetro de 100-231 M y una longitud de 84-170 M, y está constituida por 
células ligeramente elongadas, dispuestas irregularrrente. 

Los ápices de las ramas se encuentran frecuentemente incurvadas; a lo 
largo de todo el filamento se presentan pelos largos hialinos. 

Tetrasporangios formados a partir de las células de la región nodal, 
varios en el mismo nodo, con disposición verticilada; son ovoides, 
tetraédricamente divididos, con un diámetro de 40 a 58 M. 

Asociada a: Lyngby'a semiplena. 
Mcxlo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Taylor, 1960, p. 530. 
Material en líquido: IV663. 
Fototeca: transp. 34IVeP. 
Preparaciones: PRIVe21; PRIVe22; PRIVe23. 

Ceramium flaccidum (Kützing) Ardissone 
(Ceramium byssoideum; C. transversale) 

Plantas diminutas, de talo filamentoso con una porción postrada y ramas 
ascendentes, éstas con ramificación dicotómica y ápices forcipados. De la 
región postrada se originan numerosos rizoides. 

I.Ds ejes son uniseriados, con células relativamente grandes, originadas 
por las divisiones de una célula apical, corticadas en los nodos por una 
zona de celulas más pequeñas. Las células internodales, rectangulares, poseen 
W1 diámetro de 36-66 M y una longitud de 48-166 M. 

La región nodal mide 45-68 M de diámetro por 44-48 M de longitud; está 
constituida de varias hileras transversales de células, dispuestas de manera 
irregular a excepción de las inferiores, las cuales son nás anchas que 
largas, es decir, transversalmente elongadas. 
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Facie : epífita de Thalassia testudin~~ y Galaxaura rugosa. 
E:poca de colecta: sequía. 

Referencias: Womersley, 1978, p. 234 -238, figs. 4A-D, 14E-H. 
Preparaci ones: PRIVe30.l; PRIVe30.2. 

Ce.ram.ium leut%elburgH Schrnidt 

Plantas diminutas, de l. 5 a l. 8 rrm de altura, de talo filamentoso con 
una porción postrada y ramas ascendentes, éstas con ramificación escasa, 
unilateral-alterna y ápices erectos. De la porción postrada se originan 
numerosos rizoides . 

ws ejes son uniseriados, con células relativamente grandes, originadas 
por las divisiones de una célula apical, corticadas en los nodos por una 
zona de células más pequeñas. LJ::>s internados son rectangulares y poseen un 
diá.lretro y una longitud de aproximadamente 33 x 78 M respectivamente, en los 
filamentos postrados, y de 30-33 x 78-117 M en los filamentos erectos. 

ws nodos poseen un diá.lretro de 45 -51 M y una longitud de 27-33 M, los 
más jóvenes (hacia el ápice) poseen dos hileras transversales de células y 
hasta 4 hileras los más viejos; las células se encuentran irregularmente 
dispuestas. 

Tetrasporangios formados a partir de las células de la región nodal, 
de 1 a 2 por nodo; son esféricos y presentan un involucro que los cubre 
ccrcpletamente; se encuentran tetraédricamente divididos y poseen un diárretro 
de 39 M; con involucro el diá.lretro es de 51-60 M. 

Facie: epífita de Galaxaura rugosa. 
M:xio: protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Cabral de Oliveira, 1967, p. 48 y 49, lám. VI, figs. 37-
40; Taylor, 1960, p. 529. 

Material en líquido: IV634; IV640. 
Preparaciones: PRIVe4l. 
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Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey in Hook.er 

Planta densamente enmarañada, esponjosa al tacto, con una altura de 
aproximadamente 6 cm. El talo es erecto, cilíndrico, con un diámetro de 408-
808. 5 M, abundancemente ramificado; la ramificación es alterna-irregular. 

El crecimiento es apical. Eje principal y ramas laterales totalmente 
corticados [X:>r células pequeñas, longitudinalmente elongadas, con abW1dantes 
cromatóforos, las cuales rodean a las más grandes axiales, formando zonM, 
nodales e internada.les alternas. 

I.Ds ejes y ramas se encuentran rodeados de numerosas ramil las cortas. 
dispuestas dísticamente, corticadas únicamente en los nodos y con una célula 
apical espiniforme; las ramillas poseen una longitud de aproximadamente 1.2 
rrro y un diámetrn de 36 a 40 M. 

Facie: rocosa. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. 

Referencias: Abbott y Hollenberg, 1976, p. 608, fig. 551; Borgesen, 
1915, p. 233-235, figs. 222-226; Borgesen, 1920, p. 466 y 467; Cabral de 
Olivei.ra, 1967, p . 56 y 57; Cordeiro, 1978, p. 93 y 94, figs. 262-266; 
Taylor, 1960, p. 539 y 540, lám. 66, fig. 15. 

Herbario: (IZTA=593); (IZTA=594}; (IZTA=595} . 
Material en líquido: IV635; IV643. 
Fototeca: transp. 37IVe. 

FAMILIA RHOoctlELACEAE 

Acanthophora spicifera (Vahl) Borgesen 

Talo erecto cilíndrico, abundantemente ramificado, color carmín, de 
hasta 7.5 cm de altura; se adhiere al sustrato por un disco de fijación 
común, del cual parten varios ejes. 

I.Ds ejes principales con un diámetro de 1 a 2 rrrn, poseen una 
ramificación escasa e irregular. A su vez, los ejes y ramas poseen numerosas 
ramas cortas espinescentes, con varias con varias puntas, y dispuestas en 
espiral alrededor de todo el eje, muy próximas unas de otras, en cuyos 
ápices se desarrollan tricoblastos ramificados. 

Facie: rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

28 



Refer encias: Borgesen, 1915, p. 259-264, figs. 253 -258; Cordeiro, 1978, 
p. 128 y 129, figs. 392-394; Taylor, 1960, p. 620 y 621, lám. 71, fig. 3, 
lárn. 72, f i gs. 1 y 2. 

Herbario: (IZTA=558); (IZTA=559) . 
Material en líquido: IV641. 
Fototeca: transp. 39IVe. 
Preparaciones: PRIVeSl. 

ChOl'ldria aff. 1eptacranon 

Planta diminuta, con un talo cilíndrico, erecto, unido al sustrato por 
un disco de fijación común, del cual parten varios ejes; éstos con una 
longitud de 2 a 4 llTII y un diálretro de 100-308 M; ápices ligeramente 
ensanchados,· con tricoblastos. La ramificación es muy escasa; las ramas 
poseen un diámetro de 85-139 M. 

Organización polisifónica enmascarada por una capa de células 
corticales. En corte transversal el talo posee 5 células pericentrales, sin 
engrosamientos de la pared celular, y una médula laxa. 

Esperrnatangios reunidos en cuerpos anteridiales esféricos, los cuales 
se desarrollan en el ápice de las ramas, y poseen un diálretro de 293-346.5 
M. Cada cuerpo anteridial posee una capa de células corticales que rooea a 
los esperrnacios, las. célul.as con un diámetro de 20 M, y rooeadas a su vez 
por una pared continua de 4 a 6 M de grosor. 

Los cistocarpos son esféricos, con disposición lateral, por lo general, 
en la parte superior de las ramas, y poseen un diámetro de 323-370 M. Las 
carposporas poseen un diámetro y una longitud de 24 y 69 M respectivamente. 

Tetrasporangios inmersos en la región cortical, hacia el ápice de las 
ramas, cada uno constituido por una tetraspora, tetraédricamente dividida 
y con un diámetro de 94-120 M. 

Facie: epifita de Thalassia testudinum. 
Epoca de colecta: sequía . 

Fototeca: transp. 24IVeP. 
Preparaciones: PRIVe61.l; PRIVe61.2; PRIVe62; PRIVe63; PRIVe64 . l; 

PRIVe64.2. 
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Di genea simplex (Wulfen) C. Agardh 

Plantas erectas, de color rojo-violáceo, con una altura de 4 a 9.5 cm 
y ramificación de irregular a subdicotómica; unidas al sustrato por un di sco 
de fijación común. 

El tal o es cilíndrico, cartilaginoso, con un diámetro de 2 a 3 rrm, 
densamente cubierto de ramas cortas, polisifónicas, con 9 células 
pericentrales y de 3 a 4 rrm de longitud. 

Estructuralmente, el talo maduro presenta células medulares grandes e 
incoloras y células corticales más pequeñas y pigmentadas . 

Plantas monoicas . Los cistocarpos, esféricos, se desarrollan sobre e l 
ápice de las ra'lti.llas laterales. cuerpos anteridiales en grupos, 
generalmente adyacentes al cistocarpo, de forma elongada, cónica y laminar . 

Esta planta constituye el sustrato de varias especi es epífitas. 
Epoca de colecta : sequía. 

Referencias: Bo~gesen, 1915, p. 281 y 282, fig. 281; Borgesen, 1920, 
p. 469, fig. 427; Tayl or, 1960, p . 589 . 

Herbario : (IZTA~560). 

Mat erial en líquido: IV638 . 
Fototeca: transp . 28IVe . 
Preparaciones: PRIVe71. 

Laurencia obt usa (Hudson) Larrouroux 

T-dlo erect o cilíndrico, abundantemente ramificado, el cual crece en 
ramilletes; la ramificación es alterna-radial , con ejes evidentes; en la 
parte superior es paniculada y la ramificaci ón de las ramillas es opuesta
subverticilada. La planta posee una altura de hasta 8.5 cm. El diámetro de 
los ej es principales es de 0.6 a 2 nm y el de las ramillas es de 0.3 a 0 .6 
rrm, con una longitud de 1 a 2.5 nm . 

Estructuralmente, el talo posee una célula central, rodeada de 6 a 8 
células peri centrales más grandes . La región cortical posee células con un 
diámetro de 25 . 5-30 M; l as células subcorticales, más grandes y ovaladas, 
poseen un diámetro de 33- 39 M. 

Facie: arenosa y coralina. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. 
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Refer encias: Borgesen, 1915, p. 247-251, figs. 237-240; Taylor, 1960, 
p. 626. 

Herbario: (IZTA=588); (IZTA=589); (IZTA=590); (IZTA=591). 
Material en líquido: IV639. 
Fototeca: transp. 35IVe. 
Preparaciones: PRIVe80. 

Laurencia papillosa (C. Agardh) Greville 

Talo erecto cilíndrico, de color púrpura y consistencia 
subcartilaginosa, de aproximadamente 1 tml de diámetro; se adhiere al 
sustrato por un disco de fijación cO!lUJn, del cual parten varios ejes, con 
ramificación irregular y una altura de 3 a 4 cm. 

Ejes principales y ramas con la parte basal casi desnuda y hacia el 
ápice densamente cubiertos con ramas cortas, clavadas; los ápices de estas 
ramas presentan una pequeña depresión. 

Estructuralmente, el talo presenta una región medular con células 
grandes e incoloras, sin engrosamientos de la pared celular, y una región 
cortical de células perfectamente alineadas, con un diámetro de 18-21 M y 
una longitud de 33 M. 

Espermatangios reunidos en cuerpos anteridiales elongados, localizados 
en las depresiones apicales . 

Facie: rocosa y coralina. 
M:::ldo :· semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 246 y 247, fig. 236; Quintana y Molina, 
1981, p. 66, figs. 44 y 45; Taylor, 1960, p. 623 y 624, lám. 74, fig . 2; 
Toyota, 1990, p. 67-73, figs. 87-100. 

Herbario: (IZTA=561). 
Preparaciones: PRIVe91 . 

Laurencia poitei (Lam:ruroux) Howe 

Talo erecto cilíndrico, escasamente ramificado; la ramificación es 
irregularmente alten-ia; los ejes principales y ramas primarias se observan 
nuy semejantes en diámetro y longitud, los ejes con un diámetro de 2 a 3 rrm 
y las ramas con un diámetro de 1 a 1.5 rrm. Estas poseen una ramificación 
radial-alterna, abundante; las ramillas son cortas y truncadas, con un 
diámetro de 0.7 a o.a rrm y con los ápices ligeramente deprimidos. 
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La planta, de color violáceo, posee una altura de 4 a 9 cm. 
Estructuralmente, el talo presenta una célula central, rodeada de 5 a 7 
células pericentrales más grandes. La región cortical posee células con un 
diámetro de 51 a 72 M y una longitud de 66 a 75 M. 

Asociada a: Hypnea spinella y Gelidiopsis intricata; también crece 
aisladamente. 

Facie: coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
EPoca de colecta: sequía . 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 245 y 246, figs. 234 y 235; Taylor, 
1960, p. 625. 

Herbario: (IZTA=584); (IZTA=592); (IZTA=606). 
Preparaciones: PRIVelOO. l; PRIVel00.2; PRIVelOO. 3; PRIVelOO. 4; 

PRIVel00.5. 

Polysi¡D:mía gorgoniae Harvey 

Plantas diminutas, de talo erecto filamentoso, atenuado hacia el ápice, 
con una altura de aproximadamente 1 .2 cm, y ramificación de subdicot6mica 
a irregular. 

Ejes polisifónicos con 4 células pericentrales y un diámetro de 40-154 
M; en la porción basal las células poseen un diámetro de 130-142 M y una 
longitud de 168 a 186 M; las células apicales poseen un diámetro de 50-56 
M y una longitud de 46-66 M. Tricoblastos ramificados bien desarrollados en 
los ápices de los ejes . 

Cistocarpos oblatos, ligeramente pedunculados, dispuestos por lo 
general en la base de las ramificaciones; poseen un diámetro de 246-316 M. 
Las carposporas poseen un diámetro de 40-44 M y una longitud de 80-90 M. 

Esporangios tetraedricamente divididos, localizados en los ápices de 
las ramas ligeramente toodificados, uno por segmento, dispuestos en una clara 
línea espiral, en número de hasta 14 por rama, y con un diámetro de 68 - BB 
M. 

Facie: epífita de 'Ihalassia testudinum. 
EPoca de colecta: sequía. 

Referencias: Taylor, 1960·, p. 576. 
Fototeca: transp. 35IVeP; 37IVeP. 
Preparaciones: PRIVellO; PRIVelll; PRIVel12. 
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Polysiphonia scopulo.rum var . villum (J. Agardh} Hollenberg 

Plantas diminutas, de color café rojizo. El talo es filamentoso, con 
un eje post rado, fijo al sustrato por rizoides unicelulares, y con ramas 
erectas , poco ramificadas; ramificación irregular, hasta de segundo orden . 

Ejes poli.sifónicos con 4 células pericentrales. Los segmentos de los 
ejes postrados poseen un diámetro de 66-78 M y una longitud de 69-93 M. Los 
segrr.ent.os de las ramas erectas poseen un diámetro y longitud de 57-87 M x 
51-63 M respectivamente. Una sola célula posee un diámetro de 36-40 M. 

Las ramas erectas, con una longitud de 2 a 2 . 6 lllll, se encuentran 
separadas una de otra por varios segmentos a lo largo del filamento 
postrado; poseen ápices erectos, con tricoblastos muy pequeños e 
infrecuentes. 

Los rizoides se desarrollan a partir del plasta de una célula 
pericentral; poseen una longitud aproximada de 75 M y un diámetro de 42-48 
M. . 

Facie: coral muerto. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Abbott y Hollenberg, 1976, p. 692-694, fig. 640; Cordeiro, 
1978, p. 109 y 110, figs. 323-327; Womersley, 1979, p. 467-469; figs. 2A-E. 

Material en líquido: IV642. 

FAMILIA CORALLINACEAE 

Amphi.roa Eragilissi..ma (Linnaeus) Lam:>uroux 

Talo erecto, cilíndrico, fuertemente calcificado, de aproximadamente 
15 lllll de altura; con ramificación dicotómica, a veces tricotómica o con 
ramas adventicias, constituido por segmentos (genículas), separados por 
zonas más cortas, no calcificadas (intergenículas), lo que da un aspecto 
articulado a la planta. Los segmentos con un diámetro de 53-216 M, se 
encuentran hinchados en los extrerros. 

Región medular de las genículas con células dispuestas en zonas 
transversales alternadamente cortas y largas . Intergenículas con 2 a 3 
hileras transversales de células medulares largas; esta zona carece de 
corteza. 
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La planta posee un disco de fijación, fuertemente calcificado. Los 
tetrasporangios se encuentran en conceptáculos, éstos son esféricos y se 
localizan sobre las genículas, apareciendo como protuberancias ver rugosas 
del ta lo; poseen un diámetro de 216-240 M. Los tetrasporangios son zonados. 

Facie: epifita de Galaxaura lapidescens durante la época de lluvias y 
de G. rugosa en época de sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 185-187; Cordeiro, 1978, p. 45 y 46 , 
f igs . 95-99; Taylor, 1960, p. 403 y 404, lám. 47, figs . l y 2. 

Mater ial en líquido: IV644; IV645; IV646. 
Preparaciones: PRIVel21. 

Foslíella Earinosa {Larrouroux} Howe 

Talo costroso, fuertemente calcificado, el cual forma frágiles costras 
bla."lcas sobre el sustrato, de unos cuantos milímetros de diámetro, las 
cuales posteriormente se expanden de manera irregular. 

El talo posee de 3 a 4 capas de células de grosor; la capa basal o 
hipotalo con células de un diámetro de 6-9 .6 M y una longitud de 6-7.2 M; 
la capa media o peritalo posee las células rrás largas, con una longitud de 
15.6-27 M y un diámetro de 6 M; la región superficial o epitalo posee de 1 
a 2 capas de células, éstas con un diámetro de 6 a 7.2 M y una longitud de 
3 .6 M. 

Existen células superficiales, hinchadas, llamadas tricocistos, con un 
diámetro de 4. 8-6 M, las cuales dan origen a un pelo, éste con un diámetro 
de 9-12 M y una longitud de 18-21 M. 

Tetrasporangios en conceptáculos; éstos de forma hemisfér ica y con un 
solo poro apical, inmersos en el talo. Los tetrasporangios son zonados, 
pocos por conceptáculo, alrededor de tres, con un diámetro de 12 a 13.5 M 
y una longitud de 24 M. 

Esta especie crece asociada a Pneophyllum lejolisii, desarrollándose 
ambas Catú epifitas, en forma de frágiles costras blancas sobre las hojas 
del pasto marino 71lalassia testudinum y sobre las frondas de Sargassum 
fluitans. 

Epoca de colecta: sequía . 

Referencias: Masaki, 1968, p . 21-23 ; Taylor, 1960, p.388 y 389. 
Herbario: {IZTA=598). 
Material en líquido: IV627; IV638. 
Preparaciones: PRIVel30 . l; PRIVe130.2. 
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Goniolithon decutescens (Heydrich) Foslie 

Plantas costrosas, fuertemente calcificadas, constituidas por una 
porción postrada, adherida al sustrato, y proyecciones erectas cilíndricas, 
en ocasiones anastomosadas, con una longitud de aproximadamente 2 nm y con 
un diámetro de 0. 9 a 1.6 nm. 

Estructuralmente, la capa basal o hipotalo está constituido por células 
subcuadradas, con un diámetro de 12-18 M y una longitud de 21-30 M. El 
peritalo posee células con un diámetro de 9-12 M y una longitud de 15 a 24 
M. I.a capa superficial o epitalo posee células con un diámetro de 18-24 M 
y una longitud de 8-10 M. Esta capa posee heterocistos, células nás grandes 
que el resto, con una pared muy gruesa, presentes de manera dispersa y 
aislados, con un diámetro de 19 .5-30 M y una longitud de 36-48 M. El grosor 
de la pared es de aproximadamente 9 M. 

Los conceptáculos. tetrasporangiales se encuentran en la superficie del 
talo, par cialmente inmersos, con un solo poro apical y un diámetro de 
aproximadamente 660 M y una altura de 240-720 M. Los tetrasporangios son 
zonados y poseen un diámetro y una altura de alrededor de 48 y 105 M 
respectivamente. 

Asociaciones: esta especie crece asociada a Li thophyllum intenned.ium, 
formando ambas densas costras sobre el sustrato. 

Facie: rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: seq\.xía y lluvias. 

Referencias: Taylor, 1960, p. 398 y 399. 
Herbario: (IZTA=600); (IZTA=601); (IZTA=603). 
Fototeca: transp. 18IVe. 

lfJ'drolithon .ímprocerum (Foslie) Foslie 
(Porolithon .inprocerum) 

Plantas costrosas, fuertemente calcificadas y fuertemente adheridas al 
sustrato. El talo es esencialmente plano, el cual sigue el contorno del 
sustrato o es ligeramente rugoso. 

Estructuralmente, la capa basal o hipotalo está constituido por células 
con un diámetro de 7-11 M y una longitud de 16-28 M. El peritalo posee 
células con un diámetro de 7-16 M y una longitud de 17-20 M. I.a capa 
superficial o epitalo posee células con un diámetro de 11-13 M y una 
longitud de 8.4 M. 
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La capa superficial posee heterocistos, dispuestos en pequeños grupos 
horizontales; éstas células poseen un diámetro de 21-36 M y una longitud de 
27 -48 M. 

!Jos conceptáculos se encuentran en la superficie del talo, parcialmente 
inmersos, con un solo poro apical; poseen un diámetro de 360-720 M y una 
altura de 216 M. 

Facie: rocosa y coralina. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: sequía . 

Herbario: (IZTA=604). 
Fototeca: transp. lOIVe; llIVe . 
Preparaciones: PRIVe141; PRIVe142. 

Jania adhaerens Lamouroux 
(Jania capillacea) 

Talo erecto, con ramificación dicotómica, fuertemente calcificado, 
constituido por segmentos (geniculas) cilíndricos, largos, separados por 
zonas no calcificadas (intergeniculas). 

La planta es pequeña y forma densas matas, con una altura de 5 a 7 nrn 
y una anchura aproximada de 5 a 6 nm. Las ranas poseen ápices rcxoos. 

!Jos segmentos poseen un diámetro de 70-192 M, los cuales se atenuan 
hacia los ápices, y una longitud de 300-780 M. La región medular de los 
segmentos o genículas está constituida de hileras transversales de células 
largas, en n iveles distintos; las intergenículas están constituidas de una 
sola hilera transversal de células largas, de 75-90 M de longitud. 

Tetrasporangios en conceptáculos que se desarrollan en el ápice de los 
segmentos, los cuales pueden contirruar su crecimiento dando lugar a dos 
apéndices largos que, a su vez, pueden formar rruevos conceptáculos. Estos 
son esféricos y poseen un diámetro de 150-270 M. 

Asociaciones: en una nuestra, esta especie se encontró entrelazada a 
Cladophoropsis mernbranacea. 

Facie: epífita de Laurencia poitei, Digenea sinplex, Galaxaura 
lapidescens, G. oblongata y Sargassum fluitans. 

M::xio: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias : Abbott y Hollenberg, 1976, p. 418 , fig. 370; Borgesen, 
1915, p. 195-197, figs. 184-187; Cordeiro, 1978, p. 51 y 52, figs. 116-119; 
Taylor, 1960, p . 413, lám. 49, figs. 1 y 2. 
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Her bario: (IZTA=596); (IZTA=611) . 
Mat erial en líquido: IV636; IV647; IV648; IV679; IV686. 
Fototeca: transp . 38IVe; 23IVeP. 
Preparaciones: PRIVel50 .1; PRIVelSO. 2; PRIVel50. 3; PRIVel50. 4; 

PRIVelS0 .5; PRIVe150.6; PRIVel51.l; PRIVel51.2. 

Lithophyllum inte.rmedium (Foslie) Foslie 

Plantas costrosas, fuertemente calcificadas y fuertemente adheridas al 
sustrato. El talo es esencialmente plano, el cual sigue el contorno del 
sustrato o es ligeramente rugoso, con un grosor de aproximadamente l. 5 a 2. 5 
mm. 

Estructuralmente, el talo está constituido de hipotalo, peritalo y 
epitalo. La· región basal o hipotalo consta de varias capas de células 
característicamente dispuestas en hileras, donde las células se presentan 
concéntricamente, éstas son rectangulares y poseen un diámetro de 6-12 M y 
una longitud de 11-24 M. Existen conexiones primarias y secundarias entre 
las células. El peritalo consta también de varias capas de células, éstas 
nuy irregulares en forma y con un diámetro de 7-12 M y una longitud de 6-16 
M. La región superficial o epi.talo consta de unas cuantas capas de células, 
éstas de forma l enticular y con un diámetro de 7-11 Mu una longitud de 6-10 
M. 

Los conceptáculos, tanto sexuados cono esporangiales, se encuentran en 
la superficie del talo, parcialmente inmersos, con un solo poro apical . 

Los conceptáculos tetrasporangiales poseen un diámetro de 72-300 M y 
una altura de 72-228 M. Los tetrasporangios son zonados y poseen un diámetro 
de 12-36 M y una longitud de 21-69 M. 

Asociaciones: esta especie crece asoci ada a Gonioli thon decutescens y 
a Neogoniolithon accretwn. En ambos casos, formando densas costras sobre el 
sustrato . Otra especie asociada a Lithophyllum intermedium es Gelidiella 
acerosa, alga roja de filamento cilíndrico enmarañado. 

Facie: rocosa y coral muerto . 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p . 161 y 162, figs. 156 y 157; Taylor, 
1960, p. 391. 

Herbario: (IZTA=585); (IZTA=599) ; (IZTA=600); (IZTA=601); (IZTA=602) . 
Material en líquido: IV651; IV652; IV653 . 
Fototeca: transp . 9IVe; 13IVe; 18IVe; 19IVe. 
Preparaciones: PRIVel61; PRIVel62; PRIVel63. 
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Neogoniolithon accretum (Foslie & HoweJ Setchell & Mason 
{ Goniol i thon accretum) 

Plant as costrosas, fuertemente calcificadas y fuertemente adher idas a l 
sustrat o. El talo es esencialmente plano, el cual sigue el contorno del 
sustrato o es ligeramente rugoso. 

Est ructuralmente la capa basal o hipotalo está constituida por células 
cuadrangulares, con un diámetro y longitud de alrededor de 10; el perit:alo 
posee, de igual manera, células cuadrangulares con un diámetro y lc1n9 .'.. t.~.i 

de alrededor de 10 M. La capa superficial posee heterocistos, células más 
grandes que el resto, con una pared gruesa, presentes de n>anera dispersa y 
aislados, con un diámetro de 10-30 M y una longitud de 10-17 (-63) M. 

ws conceptáculos tetrasporangiales se encuentran en la superficie del 
talo, parci almente inmersos, con un solo poro apical y un diámetro de 
aproximadamente 612 M. 

Asoc iaciones: esta especie crece asociada a Lí thophyllum intennedium, 
formando ambas densas costras sobre el sustrato. 

Facie: coral muerto. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de col ecta: sequía. 

Referenci as: Masaki, 1968, p. 46 y 47, lám. XXXIII y XXXIV, LXXIII
LXXV. 

Herbario: (IZTA=585) . 
Material en líquido: IV655. 
Fototeca: transp. 13IVe 

P.oeophyllum lejolisii (Rosanoff) Y. Cllamberlain 
(Fosliella lejolisii; Heterodenna legolisíí) 

Talo costroso, fuertemente calcificado, el cual .forma frágiles costras 
blancas sobre el sustrato; posee una altura grosor de 60-75 M y un diámetro 
de 126-135 M; está constituido por 3 a 4 capas de células de grosor; la 
región basal o hipotalo está constituida por una capa de células con un 
diámetro y longitud de 6 M; la región media o peritalo está constituida por 
una capa de células, éstas poseen la mayor longitud: 24-39 M, y un diámetro 
de 10.5 M; la región superficial o epitalo posee dos capas de celulas, éstas 
con un diámetro de 10.5 M y una longitud de 6 M. Esta especie no presenta 
heterocistos. 
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Tetrasporangios en conceptácul os; éstos de forma hemisférica y con un 
solo poro apical, inmersos en el talo, con un diámetro y longitud 
aproximados de 42 y 90 M respectivamente . Los tetrasporangios son zonados, 
pocos por conceptáculo, alrededor de 3, con un diámetro de 15- 33 M y una 
longitud de 27 a 45 M. 

Conceptáculos cistocárpicos similares a los esporangiales; se 
encuentran en plantas distintas. las carposporas poseen un diámetro de 27-39 
M y una longitud de 33 M. 

El gametofito femenino o carpogonio posee un diámetro de 3 M y una 
longitud de 48 M, incluyendo al tric6gino. 

Asociaciones: esta especi e crece asociada a Fosliella farinosa, 
desarrollándose ambas CO!l'C epifitas, e~ forma de frágiles costras blancas 
sobre las hojas del pasto marino 'Ihalassia testudinum y sobre las frondas 
de Sargassum fluitans. 

Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Herbario: (IZTA=580); (IZTA=597); (IZTA=598). 
Material en líquido: D/627; D/638; D/649; D/650 . 
Preparaciones: PRD/e170.l; PRD/e170.2 

FAMILIA ERYTilROPELTIDACEAE 

Brythrotri chia ca.mea (Dillwyn) J. Agardh 

Plantas epifitas de otras a l gas, constituidas por filamentos 
uniseriados, simples, fijas al sustrato por una célula basal, la cual forma 
lóbulos rizoidales. El filamento posee una longitud aproximada de 1.2 rrrn y 
un diámetro de 12.5-14 M; las células que lo constituyen son rectangulares, 
uninucleadas y poseen una longitud de 16-38 M. la célula apical del 
filamento es redondeada en su extreno distal. 

Facie: epifita de Centroceras clavulatum. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Abbott y Hollenberg, 1976, p.286, fig . 228; Borgesen, 
1915, p. 7; Cordeiro, 1978, p. 22 y 23, fig. 9-12; Taylor, 1960, p . 292 . 

Fototeca: transp . 36DleP. 
Preparaciones: PRD/e180 .1; PRDJe180.2; PRDJe180.3. 
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Galaxaura lap1descens (Ellis & Solander) Lanouroux 
(Galaxaura canans; G. liel::mannii; G. delabida.; G. tlagellifonnis; G. 
ramulosa; G. tanentosa. 

Plantas erectas, de aspecto matase, con una altura y ancho de 5-10 cm 
y 6-9 cm respectivamente. El talo es cilíndrico, con un diámetro de 
alrededor de 2 rrrn, calcificado y dicotómicamente dividido; la distancia 
eI}.tre las dicotomías es menor a 1 cm. Filamentos asimiladores presentes; la 
superficie del talo, por lo tanto, se observa pilosa. 

Estructuralmente, la región medular está constituida de filamentos 
finos, sin cronatóforos, de los cuales se originan los filamentos de la 
región cortical, cuyas células terminales se encuentran firmemente unidas. 
Los filamentos medulares poseen un diámetro aproximadamente unifonne, de 
6.7-17 .7 M. El diámetro de las células corticales es de 9.3-24 M. 

Los filamentos asimiladores nacen de una célula grande de soporte, 
oval, en la región cortical; la célula posee un diámetro de 30-53 .2 M y una 
longitud de 36-69 M. Los filamentos asimiladores son uniseriados, largos y 
cortos, con una longitud de 672-780 M; las células que los constituyen son 
cilíndricas y poseen un diámetro de 12-15 M y una longitud de 27-30 M. 

La célula distal de los filamentos asimiladores cortos generalmente es 
oval, con 12-20 M de diámetro y 13-27 M de largo; cuando es cilíndrica mide 
15.8-17.7 M x 23.6-31 .5 M. La célula basal de estos filamentos mide 12 M x 
24-27 M. La célula basal de los filamentos asimiladores largos posee un 
diámetro y una longitud de 12-16 (-30) M x 18-38.6 (-56) M respectivamente. 
La célula por encima de la basal de estos filamentos es oval y mide 12-14.6 
(-24) M X 24-36 M. 

Fueron col ectados e j emplares tetraspóricos. Los tetrasporangios 
crucialmente divididos, se forman en el ápice de los filarcentos cortos. 

Facie: rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido . 
Epoca de col ecta: sequía y lluvias. Los ejemplares con estructuras 

reproductivas fueron colectados durante la época de sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 95-99, figs, 102-104; Papenfuss et al, 
1982, p. 407-410, figs. 4, 5, 22, 23, 34 y 44; Taylor, 1960, p . 
337 . 

Herbario: (IZTA=506); (IZTA=507); (IZTA=508}; (IZTA=509); (IZTA=SlO}; 
(IZ'I'A=581); (IZ'I'A=582). 

Material en líquido: 664. 
Fototeca: transp. 22IVe; fotograf. F8IVe; F9IVe; FlOIVe. 
Preparaciones: PRIVe191; PRIVel92. 
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Galaxaura oblongata (Ellis y Solander) Lam::>uroux 
(Gal axaura consti pata; G. cylindrica; G. fastigiata; G. fragilis; G. 
stellifer a) 

Plantas erect as, de aspecto matoso, con una altura de 3 a 6 cm. El talo 
es c i líndrico, se encuentra calci ficado y present a const ricciones anulares , 
no posee filamentos asimiladores; presenta un diámetro de 1 a 1.2 rrrn y 
rami f icación subdicotómi ca . Los ejes son erectos, con una longitud de 5 a 
11 rrrn; los ápices se encuentran ligerairente ensanchados y claramente 
deprimidos. 

Estructuralmente, la región medular está constituida de filamentos 
finos, sin cromatóforos, con un diámetro de 6- 9 M. La región cortical está 
constituida por 3 capas de células; las células internas, ovaladas, poseen 
un diámetro de 21 -27 M y una altura también de 21-27 M; de éstas se origi nan 
de l a 2 células rrás pequeñas, también ovaladas, de 12-15 M de diámetro; las 
células externas se encuentran aplanadas hacia la superficie y poseen un 
diámetro de 12-15 M y una altura de 9-15 M. 

Facie: rocosa. 
l'tJdo: protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias : Lee y Lee, 1989, p. 4-6, figs. 2 y 3; Magruder, 1984, p. 
402-409, figs. 1-27; Papenfuss, 1982, p. 415 -418, figs. 10-13, 25, 26, 38; 
Taylor, 1960, p. 341 y 34i. 

Herbario: (IZTA=586); (IZTA=587) . 
Fototeca: tra.nsp. 21IVe; 22IVe; fotograf. F8IVe . 

Galaxaura .rugosa (Ellis & Solander) Larrouroux 
(Galaxaura intricata; G. lichenoides; G. squalida; probablemente 
G. plicata) . 

Plantas erectas, de aspecto matoso, con una altura y ancho de 5 a 7 cm 
y 7 a 9.5 cm respectivamente. El talo es cilíndrico, con un diámetro de l 
a l. 4 rrrn, calcificado y abundanterrente ramificado, subdicotánicamente; los 
segmentos con una longitud de 5 a 12 nm. 

El talo se encuentra rugoso transversalmente, con filamentos 
asimiladores en las partes rrás viejas ; el ápice de las ramas está 
ligeramente ensanchado y claramente deprimido. Los filamentos asimiladores 
poseen un diámetro de 14-18 M y una longitud de 195-300 M; las células que 
los constituyen son cil índricas, con un diámetro de 15-18 M y una longitud 
de 18-31.5 M. 
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Estructuralrrente, l a región medular está constituida de filament os 
finos, sin cromatóforos, con un diámetro de 6-18 M. La región cortical está 
constitui da por tres capas de células; las células internas son las más 
grandes y poseen un diámetro de 20-42 M y una altura de 33-47 M; las células 
medias, más pequeñas, miden 18-30 M x 21-27 M; las células externas, planas 
en la superficie, miden 14-24 M x 15-24 M, y se encuentran unidas formando 
una epidermis. 

LOs cistocarpos poseen un diámetro de 216-308 M; el diámetro de los 
filamentos gonimoblásticos es de 4-6 M y el de las carposporas de 7-9 M. 

Faci e: rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. El ejemplar con estructuras 

reproductivas fue colectado durante la época de sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 100-102, figs. 105-107; Lee y Lee, 
1989, p. 2-4, fig. l; Papenfuss, 1982, p. 421-424, figs. 17-19, 29, 40, 41 
y 45; Taylor, 1960, p . 340 y 341 . 

Herbario: (IZTA=Sll); (IZTA=512); (IZTA=513); (IZTA=514); (IZTA=583); 
(IZTA=585) . 

Material en líquido: IV640; IV665. 
Fototeca: transp. 12IVe. 
Preparaciones: PRIVe200; PRIVe201.l; 

PRIVe20l. 4. 

PAMILIA HBL."IIN'lliOCLADIACBAB 

Llagora ceranaides Lamouroux 

PRIVe201. 2; PRIVe20l. 3; 

Planta con una altura aproximada de s cm. El talo es erecto cilíndrico, 
ramificado dicotómicamente, en ángulos muy amplios, a~erido al sustrato por 
un di sco de fijación. Los ejes y las ramas se encuentran calcificados, e l 
carbonato de calcio le da al talo una apariencia harinosa. Las ramas poseen 
un diámetro de 540-600 M. 

Organización del talo rrn.iltiaxial, constituido por numerosos filamentos 
incoloros, entrelazados, que forman una región medular, libre de carbonato 
de calcio; éstos poseen un diámetro de 12-33 M, con filamentos rizoidales 
de un diámetro de 6 M, entremezclados. Las ramificaciones radiales de los 
filamentos medulares constituyen los filamentos asimiladores de la región 
cortical; éstos se encuentran ramificados y poseen un diámetro de 6-12 M; 
las células externas son ovaladas, con un diámetro de 3-6 M. Los filamentos 
asimiladores difícilmente se extienden más allá de la calcificación. 
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Fue colectado únicamente un ejemplar sexuado, con espermatíes ; éstos 
se encuentran libres y se originan de las células terminales de los 
filamentos asimiladores . 

Epoca de colecta: sequía. 

Referenci as: Taylor, 1960, p . 326 y 327, lám. 43, fig. 1, lám. 45, fig. 
l; Yamada, 1938, p. 20-22, lám. VI . 

Herbario: (I ZTA=609) . 

Liagor a valida Harvey 

Plantas con una altura y diámetro aproximados de 7 y 11 cm 
respectivaménte. El talo es erecto, cilíndrico, abundantemente ramificado, 
adherido al sustrato por un disco de fijación; la ramificaci ón es 
dicotómica . Los ejes y las ramas se encuentran fuertemente calcificados, a 
excepción de los ápices; el carbonato de cal cio puede tomar una coloración 
violácea. Las ramas poseen un diámetro de 350-570 M, hasta aproximadamente 
1 nm cerca de la base. 

Organización del talo nultiaxial, constituido por numerosos filamentos 
incoloros, entrelazados, que forman una región medular, libre de carbonato 
de calcio; poseen un diámE;tro de 10-24 M, con filamentos rizoidales de un 
diámetro de 6-8 M, entremezclados. Las ramifi caciones radiales de los 
filamentos medulares constituyen los filamentos asimiladores de la región 
cortical; ·éstos se encuentran ramificados y poseen un diámetro de 2 . 5-12 M. 
Los filamentos asimiladores se extienden más all á de la calcificaci ón. 

ws paquetes espernatangiales son libres, los cuales se originan de l as 
células terminales de l os filamentos asimiladores; los esperrratíes poseen 
un diámetro aproximado de 3 M y existen hasta 3 por célula. 

Las ramas carpogoniales, ligeramente curvas, están constituidas por 3 
a 4 células; poseen un tricógino largo y están localizadas en la región 
cortical; miden 6 M de diámetro y 39 M de longitud. 

Los cistocarpos se observan como pequeñas excresencias rojas en la 
superficie del talo; poseen un diámetro de 138-228 M, con un involucro 
pobremente definido. 

~acie : rocosa y arenosa . 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 70-73, figs. 71-75; Taylor, 1960, p. 
327 y 328, lám. 43, fig. 2. 

Herbario: (IZTA=607); (IZTA=608). 
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Material en líquido: IV660; IV661. 
Fototeca: transp . 16IVe; 20IVe; fotograf. F5IVe; F6IVe. 
Preparaciones: PRIVe210; PRIVe211 ¡ PRIVe212 .1; PRIVe212. 2; PRIVe212. 3; 

PRIVe213 . 

FAMILIA GELIDIBLLACEAE 

Gelidiella acerosa (Forsskall J. Feldmann & Hamel 

Plantas con una altura aproximada de 5 cm. El talo es cilíndrico, de 
color verde amarillento, correoso, serrejando alambre, constituido por una 
porción postrada fija al sustrato, y otra erecta, poco ramificada. 

ws ejes principales, con un diámetro de 540-700 M, se ramifican 
irregularmente; poseen ramíllas acuminadas, alternadamente dispuestas, con 
una longitud aproximada de 6 nm y un diámetro de 216 -270 M. 

Estructuralmente, las células medulares poseen un diámetro de 18-25 M, 
y las células cort icales poseen un diámetro de 4 .2-4.8 M. 

Asociaciones: esta especie se encontró sienpre asociada a Lithophyllun 
interrnedium. 

Facie: rocosa. 
Modo: protegido. 
Epoca de col ecta: sequía . 

Referencias: Taylor, 1960, p. 351 y 352, lám. 46, fig. 5. 
Herbario: (IZTA=602) . 
Materia l en liquido: IV653. 
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FAMILIA GRACILARIACEAE 

Gelidiopsis intricata (C. Agardh) Vickers 

Plantas con una altura aproximada de 4 cm y coloración verdosa. El talo 
es erecto, cilíndrico (filiforme) , con ramificación irregular y escasa, 
adherido al sustrato por un disco de fiajación pequeño. Las ramas son muy 
semejantes al eje principal y ~e encuentran muy erwarañadas. 

En corte transversal el tal o se observa ovalado, con un diámetro de 360 
M; posee una estructura pseudoparenquimatosa, las células medulares poseen 
un diámetro de 15-18 M; las células subcorticales, más grandes, son 
elongadas y poseen un diámetro de 21-27 M; la región cortical posee dos 
capas de células, éstas con un diámetro de 9 M. 

Asociada a: Laurencia poitei e Hypnea spinella, sobre coral muerto. 
También se encontró asociada a Galaxaura rugosa. 

Facie: rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Taylor, 1960, p. 353. 
Herbario: (IZTA=605). 
Material en líquido: IV656; IV657 . 

FAMILIA HYPNEACEAE 

Hyplea spinella (C. Agardh) Kützing 

Talo erecto, cil índrico, de consistencia subcartilaginosa, con un 
diámetro aproximado de 420 M; se encuentra abundantemente ramificado, de 
manera irregular, las ramas son cilíndricas, atenuadas hacia el ápice. El 
eje principal y las ramas se encuentran fuertemente entrelazadas y poseen 
ramitas cortas, espinescentes, dispuestas de manera alterna-espiralada, con 
un diámetro aproximado de 228 M. 

Tetrasporangios zonados, irunersos en la región cortical, fusiformes, 
con un diámetro de 24 -24.5 M y una longitud de 54-62 M. Las tetrasporas 
poseen un diámetro de 18-24.5 M y una longitud de 9.5-22 M. 
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Asociada a: Laurencia [X)i tei y Gelid.i.opsis intrica ta. 
Facie: rocosa, coralina y epífita de Galaxaura oblongata. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1915, p. 384 y 385, fig. 369; Cordeiro, 1978, 
p. 69 y 70, fig. 179- 181; Taylor, 1960, p. 465 y 466. 

Herbario : (IZTA=606). 
Material en líquido: IV658; IV659. 
?reparaciones: PRIVe221.l; PRIVe221.2. 
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DIVISICN CHLOROPHYTA 

FAMILIA ANADYOMENACEAE 

Anadyanene stellata (Wulfen) C . Agardh 

Talo foliáceo, de margen crespo, constituido de filamentos uniseriados 
y ramificados, de 90-120 M de diámetro, los cuales en su conjunto forman un 
sistefC<'i de venación dispuesto en grupos flabelados sucesivos. El talo mide 
aproximadamente 3 cm de altura por 4 cm de ancho y es ligeramente 
pedunculado. los filamentos se encuentran unidos por células interstisiales 
menores, en forma de "H", dispuestas transversalmente. 

Facie: coralina. 
M.'.Xlo : expuesto. 
Epoca de colecta : sequía . 
Esta especie fue colectada únicamente en la parte Este de la isla. 

Referencias: Borgesen, 1913, p. 25 y 26; Flores-Davis, 1993, p. 29, 
figs. 31-33; Littler yLittler, 1991, p. 112-114, figs. 44 - 56; Taylor, 1960, 
p. 125, lám. 7, fig. 2, lám. 8, fig. 2. 

Herbario: (IZTA=570). 
Fototeca: transp. 26IVe. 

FAMILIA CLAOOPHORACEAE 

Chaetxxnoz:pha nodosa Kützing 

Talo filamentoso erecto, uniseriado, sin ramificar, el cual crece 
aisladamente, fijo al sustrato por una célula basal rizoidal. Posee una 
longitud aproximada de 9 rrrn; las células que lo constituyen son grandes, 
macroscópicas, ligeramente rrás largas que anchas, con un diámetro de 60-84 
M y una longitud de 84-102 M; poseen paredes gruesas, de 6-9 M, y numerosos 
crorratóforos discoides. 

La célula basal del filamento es muy larga, posee una longitud de 936 
M y un diámetro de 60 M; la célula suprabasal posee una longitud de 168 M. 
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Asociada a: Enterano.rpha ccnpressa y E. flexuosa ssp . paradoxa. 
Facie: rocosa. 
Mcxio: protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias : Taylor, 1960, p. 72. 
Material en líquido: IV666 . 

Cladophora social is Kützing 
(Cladophora constricta auct .) 

Talo erect o filamentoso, uniseriado, abundantemente ramificado, de 
manera uni lateral . Los ejes y ramas, ligeramente curvos hacia los ápices, 
se encuentran muy enmarañados, los cual es forman una densa masa f ilamentosa 
de aproximadamente 4 cm de a l tura. Los ejes principales poseen un diámetro 
de 36- 100 M y las ramas un diámetro de 20- 36 M. 

Las células que constituyen a los filamentos, con una longit ud de 630 -
885 M, poseen un cromatóforo reticul ado, y comunrrente presentan 
constricciones en los ext remos. Las células apicales poseen una forma 
cónico-r edondeada. 

El talo posee frecuentes divisiones celulares intercalares, y la 
subsecuente formación de ramas a partir de las nuevas paredes transversales. 

Asociada a : Enteranorpha ccmpressa; también es común encontrarla entre 
el talo y frondas de Sargassum fluitans, o creciendo aisladamente . 

Facie : rocosa . 
Modo: semiprotegi do y protegido. 
Epoca de colecta: sequía . 

Referencias: Van den Hoek, 1982, p. 52-57, f igs, 30-40. 
Herbario: (IZTA=612 ) ; (IZTA=613). 
Material en líquido: IV572; IV573; IV627; IV667; IV668; IV669; IV691 . 
Fototeca : fotograf . FlSIVe. 
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•, 

Cladophora vagabtmda CI1innaeus) van den Hoek 
(Cladophora expansa; c. fascicularis; C. sertularia; c. rrauritiana; C. 
brachyclona) . 

Plantas con una altura de 0.5 a l cm. El talo es erecto filamentoso, 
uniseriado, abundantemente ramificado; la ramificación es subdicotómica
opuesta, en ángulos de 45 º ; los ápices de los ejes y ramas son cónico
redondeados. 

Los ejes principales se encuentran fijos al sustrato por una masa 
pequeña constituida por filamentos rizoidales; varios ejes parten de una 
misma masa :dzoidal. 

Los ejes principales poseen un diámetro de 84-156 M y las ramas un 
diámetro de 60-72 M; las células que los constituyen poseen paredes 
gruesas, de aproximadamente 10 M, y un cromatóforo reticulado. 

F'acie: epífita de Digenea sirrplex. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Flores-Davis, 1993, p. 26, figs. 12-15; Van den Hoek, 
1982, p. 137-150, figs. 264-294. 

Material en líquido: roJ670; roJ671. 
Preparaciones: PRroJell. 

Rhizoclonium riparium {Roth) Kützing ex Harvey 
{Rhizoclonium ke.meri) 

Talo filamentoso uniseriado, de color verde-amarillento, poco 
ramificado, enmarañado, con numerosas ramas rizoidales, cortas y aplanadas. 
Las cél ulas del talo poseen un diámetro de 15-46 M y una longitud de 216-454 
M, y una pared gruesa. cada célula posee numerosos cloroplastos discoides, 
más o menos distinguibles, formando un retículo. 

Facie: epifi ta de Thalassia testudinum. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Abbott y Hollenberg, 1976, p. 92, fig. 46; Flores-Davis, 
1993, p. 27, fig. 28 y 29; Taylor, 1960, p. 76. 

Preparaciones: PVroJe20.l; PVIVe20.2. 
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FAMILIA BRYOPSIDACEAE 

Bryopsis pennata La!rouroux 

Plantas erectas, adheridas al sustrato por rizoides y reunidas sobre 
éste formando un ramillete, de 3 a 6 cm de altura. El eje principal, de 231-
420 M de diámetro posee ramas laterales disticas con un diárretro de 92 .4-240 
M. Las ramas presentan un ápice obtuso; raramente ramificadas, también de 
manera dística; poseen una longitud bastante unifonre a lo largo del eje 
principal, dando un aspect o linear-lanceolado u oblongo a la fronda, la cual 
posee un diámetro de 2 a 8 nm de diámetro. 

Facie: coralina. 
M:x:io: expuesto. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Eubank, 1952, p. 370 y 371, fig. 7; Flores-Davis, 1993, 
p. 31 y 32, figs. 35 y 36; Taylor, 1960, p. 132, lám. 9, fig. 12. 

Herbario: (1~=567) . 
Fototeca: transp. 31IVe. 
Preparaciones: PVIVe30. 

Bcyopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 

Plantas erectas, reunidas sobre el sustrato formando un ramillete, de 
2.5 a 3 cm de altura. El eje principal, con la base desnuda y de 480-540 M 
de diámetro, posee ramas laterales dísticas con un diámetro de 147-159 M. 
Las ramas presentan constricciones en la base, en la unión con el eje 
principal, y poseen un ápice obtuso; raramente ramificadas, también de 
manera dística. Las ramas basales son más l argas que las apicales, de manera 
que la fronda completa posee un aspecto triangular o piramidal plano de 2 . 5 
a 4 nm de diámetro. 

M'.Xlo: expuesto. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1913, p . 117; Taylor, 1960, p. 131 y 132, lám. 
9, fig. 11. 

Herbario: (IZTA=568). 
Preparaciones: PVIVe40.l; PV1Ve40.2. 

50 



Caulerpa cupressoides (West in Vahl) c. Agardh 

El talo consta de un estolón y frondas erectas bien diferenciados. El 
estolón es rastrero, de varios decímetros de largo y de 1.5 a 3 rrm 
de diámetro, fijo al sustrato por ramas rizoidales descendentes que dan 
origen a rizoides, fibrosos y delgados de aproximadamente 5 cm de longitud. 
La fronda está constituida por ejes erectos, situados a intervalos de 1 a 
3 cm, ocasionalmente cada 5 cm a lo largo del estolón, y poseen una longitud 
de 3 a 10.5 cm, con ramificaciones de hasta tercer orden y con la base de 
los ejes principales desnuda. 

Los ejes principales y las ramas están cubiertos por protuberancias 
imbricadas, con una longitud de aproximadamente dos veces el diámetro del 
eje que las soporta; son subnaviculares, provistas de una espina apical, 
distribuidas en tres hileras alrededor de cada eje. 

Facie: arenosa y coralina. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. Durante la última, esta especie fue 

colectada en la parte suroeste de la plataforma arrecifal, presentando un 
desarrollo conspicuo . 

Referencias: Aviles, 1990, p. 20-25, lám. 2, figs. a y b; Borgesen, 
1913, p. 135-147; Meñez y Calunpong, 1982, p. 6, lám. l, figs. B y C, 
Taylor, 1960, p. 146-149, lám. 15, fig. l, lám. 18, fig. 12; Weber-Van 
Bosse, 1898, p. 323-326, lfun. XXVII-XXVIII. 

Herbario: (IZTA=l74); (IZ'I7\.=186); (IZTA=l92); (IZTA=470). 
Material en líquido: IV635; IV672; IV673. 
Fototeca: transp. 41IVeH; fotograf. Fl2IVe; Fl9IVe; F38IVeH, F39IVeH. 

caulerpa racernosa (Forsskal) J. Agardh 

Talo con estolón y frondas erectas bien diferenciados. El estolón es 
rastrero, ramificado irregularmente, de 1 a 2 rrm de diámetro, fijo al 
sustrato por ramas rizoidales descendentes que dan origen a rizoides 
fibrosos y delgados. La fronda está constituida por ejes erectos 
cilíndricos, ramificados irregularmente . Las ramas se encuentran cubiertas 
por ramillas cortas pediceladas, con los ápices globosos de alrededor de 2 
rrrn de diámetro, que dan a las ramas semejanza a racimos de uvas. 

Facie: arenosa. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: lluvias . 
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Referencias : Aviles, 1990, p. 50-56, lám. 12, figs. a y b; Borgesen, 
1913, p. 147-157; Meñez y calUllqX>ng, 1982, p. 7; Quintana y Malina, 1981, 
p. 35 y 36, figs. 11-13; Taylor, 1960, p. 151-155; Weber-Van Bosse, 1898, 
p . 357-360. 

Herbario : (IZTA=187); (IZTA=195); (IZTA=l97) . 
Fototeca: transp. 42IVeH; fotograf. F40IVeH. 

Caulerpa racemosa var. peltata (Larrouroux) Eubank 
(Caulerpa peltata) 

Talo con estolón y frondas erectas bien diferenciados. El estolón es 
rastrero, ramificado, de 1 a 2 mn de diámetro, fijo al sustrato por ramas 
rizoidales descendentes que dan origen a rizoides fibrosos y delgados. Las 
frondas son erectas, cilíndricas, constituidas de ejes de 1 .5 a 4.5 cm de 
altura, irregularmente distribuidas sobre el estolón, cubiertas de 
ramificaciones radiales a manera de pequeños pedicel os, con ápices 
ensanchados, discoides y planos, de 1 a 3 mn de diámetro. 

Facie: arenosa. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: lluvia. 

Referencias: Meñez y ColUllqX>ng, 1982, p. 8 y 9, lám. 2, fig. k. 
Herbario: (IZTA=185); (IZTA=l98). 
Fotcteca: transp. 43IVeH. 

Caulerpa sertularioides f. .brevipes (J. Agardh} Svedelius 

Talo con estolón y frondas erectas bien diferenciados. El estolón es 
ramificado, rastrero, de 1 a 2 mn de diámetro, fijo. al sustrato por ramas 
rizoidales descendientes que dan origen a rizoides fibrosos y delgados. Las 
frondas están constituidas por ejes erectos pinulados, sésiles o ligeramente 
pedunculados, situados a intervalos de 0.3 a 1.5 cm a lo largo del estolón; 
poseen una longitud de 1 a 3.5 cm y de 0.5 a l cm de ancho, ocasionalmente 
ramificados. Las pínulas son dísticas, cilíndricas e incurvadas, 
generalmente de 16 a 19 pínulas por centímetro . Apice de las pínulas 
mucronado. 

Facie: arenosa. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias . 
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Referencias: Aviles, 1990, p. 56-67, lám. 13, figs. a y b; Borgesen, 
1913, p. 133- 135; Flores-oavis , 1993, p. 34 y 35, figs. 41-43; Taylor, 1960, 
p. 144 y 145, lám. 13, figs. 2 y 3. 

Herbario: (IZfA=l76); (IZTA=l93). 
Fototeca: transp. 44IVeH; fotograf. F32IVe; F41IVeH. 

FAMILIA CODIACEAE 

CocliUUI taylorii Silva 

Plantas masivas, con una altura de 4. 5 a 7 cm. El talo es erecto, 
cilíndrico, de consistencia esponjosa y color verde oliváceo, con 
ramificaciórr de subdicotómica a dicotómica, divaricada; las ramas 
ligeramente aplanadas, especialmente en las dicotomías, poseen un diámetro 
de 2 a 4 rrm, y ápices cuneiformes. 

El talo está constituido por filamentos cenocíticos, abundantemente 
ramificados y densamente entrelazados. La región medular está constituida 
por filamentos finos, con un diámetro de 30-40 M; de cada 2 filamentos 
medulares se origina un filamento de la región cortical, el cual recibe el 
nombre de utrículo. Los utrícuJ.os son claviformes y poseen un diámetro de 
118-223 M y una longitud de 400~624 M; e l grosor de la pared cel ular en el 
ápice del utrículo es de 4-12 M y el grosor de la pared lateral es de 2-4 
M. Los utrículos se encuentran colocados radialmente , constituyendo una 
región cortical continua. En el ápice, los utrículos poseen un pelo largo, 
deciduo, el cual se encuentra ubicado a una distancia del ápice del utrículo 
de 36-50 M, es decir, en el primer tercio. 

Los gametangi os femeninos se desarrollan sobre l os utrículos, 
l ateralmente; existen 2 gametangios por utrículo, ubicados en la porción 
media o próxirros al ápice; son pedicelados, de color verde oscuro y poseen 
una forma oval-lanceolada, con un diámetro de 54-74 M y una longitud de 200-
270 M; el pedicelo posee una longitud de 12-14 M. 

Facie: rocosa. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta : sequía. 

Referencias: Silva, 1960, p. 510-513, lám. 112, lám. 118, fig . b, lám. 
119, lám. 120, f igs. a y b; Silva, 1962, fig. 13; Taylor, 1960, p . 188 y 
189, lám. 26, f ig. 4. 

Herbario: (IZTA=614); (IZfA=615) . 
Fototeca: transp . 14IVe; fotograf. Fl 3IVe. 
Preparaciones; PVIVe51.l; PVIVe51.2; PVIVeSl.3; PVIVeSl.4; PVIVeSl.5. 
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FAMILIA UOOTBACEAE 

Hali.Jneda di.scoidea Decaisne 

Plantas erectas, de 2. 5 a 4. 5 cm de altura, bien calcificadas, de color 
verde-blanquecino, con una masa rizoidal pequeña. El talo está constit uido 
por segmentos comprimidos, de textura papirácea, separados por 
arti culaciones flexibles . La ramificación es policot6mica. Los segmentos son 
redondos, con margen entero, ligeramente truncados en la parte inferior, con 
un diárretro de 5- 13 nm. 

Estructuralmente, los utrículos corticales están ligeramente truncados 
en su má.rgen superior y poseen un diámetro de 24 - 36 M. Los utrícul os 
subcortica les miden de 15-81 M de diámetro y 45 M de largo. 

Epoca de colecta: lluvias. 

Referencias: Borgesen, 1913, p. 106-108; Eubank, 1952, p. 398, lám. 38, 
fig. 19, b -d; Howe, 1907 , p . 495-500, lám. 25, figs . 11- 20, lám. 26 ; Taylor , 
19~0. p. 179, lám. 24, fig . 2. 

Herbario: (IZTA=l94) ; (IZTA=196). 
Fototeca: transp. 46IVeH; fot ograf. Fl4IVe; F42IVeH. 

Hal.i.meda opuntia f. cordata (J. Agardh) Barton 

Plantas er ectas, de aspecto arbustivo, de 4 a 6 cm de altura, bien 
calcificadas, de color verde-blanquecino. La ramificación es densa, en 
var ios planos, la cual forma forma grandes colonias, sujetas al sustrato en 
varios puntos, sin una base primaria persistente. 

El talo está constituido por segmentos, separados por articulaciones 
flexibles; son comprimidos y poseen el margen i nferi or ligeramente 
pedicelado; son redondeados y se pr olongan hacia abaj_o en dos aurículas bien 
desarrolladas, las cuales se sobreponen a la articulación inferi or 
s iguiente. Cada segmento posee tres costillas radiales visibles sobre su 
superficie . Los segmentos poseen un diámetro de 5 a 9 nm y una longitud de 
3 a 5 nm. 

La organización de cada segmento es filarrentosa. Los filamentos son 
cenocíticos, ramificados, constituyendo una región medular laxa y otra 
corti cal densa; con filamentos dispuestos radialmente, ramificados, cuyas 
células t e rminan dilat adas, a las que se nombra utrí cul os, formando una 
epidermis continua. El diámetro de los utrículos es de 18.6-32 M. 

54 



Facie: rocosa y coralina. 
t-b:lo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. 

Referencias : Eubank, 1952, p. 397, lám. 37, fig . 19, a, e, f; Taylor, 
1960, p. 176 y 177, lám. 23, fig . 3. 

Herbario: (IZTA=182); (IZTA=l91); (IZTA=616) . 
Material en líquido: IV674. 
Fototeca: transp. 15IVe. 

Halimeda tuna (Ellis & Solander) Larrouroux 

Plantas erectas, de 3 a 4. 5 cm de altura, ligeramente calcificadas, de 
color verde oliváceo, con una masa rizoidal pequeña. El talo está 
constituido por segmentos COlll>rimidos, de textura papirácea, separados por 
articulaciones flexibles. la ramif icación es policotómica. los segmentos 
inferiores (de primero a segundo orden) son gruesos, subcilíndricos; el 
resto son redondeados, con margen entero y ligeramente cóncavos en la parte 
inferior, con un diámetro de 5 a 13 nm; una vez secos, se observan 
ligeramente lustrosos. 

Est ructuralmente, los utrículos superficiales poseen un diámetro de 27-
30 M. 

Epoca de colecta: lluvias. 

Referencias: Borgesen, 1913, p . 106; Howe, 1907, p. 491-495, 497 y 498, 
500, l ám. 27, figs. 2-4, lám. 28, figs. 1 y 2; Taylor, 1960, p . 178, lám. 
24, fig . 5. 

Herbario: (IZTA=l90). 
Fototeca: transp. 47IVeH. 
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Rhípoce¡:halus phoenix f. long1Eolius A. & E. S. Gepp 

Plantas pedunculadas, de alrededor de 5 cm de altura; de color verde 
oscuro, ligeramente calcificadas. El pedúnculo, cilíndrico, posee una altura 
de aproximadamente 1 cm y un diámetro de 1. 5 a 3 nm. La fronda es un 
capítulo o cabezuela, con un ramillete de láminas, dispuestas de manera 
flabelada. A cada lámina, a ~ vez, la constituye la unión de filamentos, 
también de manera flabelada; éstos poseen una pared gruesa y un diámetro de 
69 -99 M. Cada lámina mide de 10 a 15 nm de largo; son sueltas y divergentes. 
El capítulo posee una longitud de 1.5 a 3.5 cm de largo y un diámetro de 1 
a 2 cm. 

Facie: coralina. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta:. sequía y lluvias. Durante la última, esta especie 

tiene un desarrollo conspicuo, especialmente en la parte suroeste de la 
plataforma arrecifal. 

Referencias: Flores-Oavis, 1993, p. 36, fig. 47; Taylor, 1960, p. 174, 
lám. 22, fig. 2. 

Herbario: (IZTA=l77); (IZTA=l88). 
Material en líquido: IV675. 
Fototeca: transp. 29IVe; fotograf. FllIVe. 

FAMILIA DASYCLADACEAE 

l'.Jlmapolia bar.bata (Linnaeus) Lam:ruroux 

Plantas de alrededor de 10 cm de altura. El talo es cenocítico, 
cilíndrico, ramificado. Las ramas se encuentran calcificadas, excepto en los 
nodos, los cuales son flexibles. El talo, por lo tanto, está segmentado; los 
segmentos poseen un diámetro de 1 a 3 nm y una longitud de 1 a 8 nm, 
encontrándose los más angostos y cortos hacia los ápices. 

Cada rama posee en el ápice un mechón conspicuo de filamentos 
tricotómicos, que se bifurcan de 4 a 5 veces; los filamentos distales se 
adelgazan. 

El carbonato de calcio forma, sobre el talo, una superficie 
porosa. 

Epoca de colecta: lluvias. 

56 



Referencias: Flores-Davis, 1993, p. 28 y 29, figs. 19-22; Quintana y 
r.t:>lina, 1981, p. 30 y 31, figs. 9 y 10; Taylor, 1960, p . 102, lám. 4, fig. 
l, lám. 6, fig. l. 

Herbario: (IZTA=l83}. 
Fototeca: transp . 45IVeH; fotograf. FllIVe. 

Necmeris annu.lata Dickie 

Plantas erectas pequeñas, de 1 a 1.7 cm de altura y de 2 R1TI de ancho, 
las cuales crecen gregariam:mte. El talo es cilíndrico, substancialmente 
calcificado en la base, y ligeramente hacia el ápice, el cual termina ·en un 
rrechón de delicados filamentos sinples. El talo, constituido por un eje 
elongado, posee a todo lo largo, verticilos de ramas laterales cortas, 
densamente dispuestas. Los ápices ensanchados de las ramas se segundo orden 
forman una corteza con facetas hexagonales. 

cada esporangio nace en el ápice de la célula basal de las ramas 
laterales cortas, entre las ramas seCl.llldarias, inmersos en la zona cortical. 
Son pedicelados, obovados, es decir, con el ápice mis anplio que la base, 
y con una longitud (incluyendo el pedicelo) de 195-207 M y un diámetro de 
75-87 M. cada esporangio posee una espora con un diámetro de 144-156 M. 

Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1913, p. 71-73, figs. 55-57; Eubank, 1952, p. 
400 -405, lám. 40, figs . 21, a-1, 22, a y c; Howe, 1909 , p. 87 y 88, lám. l, 
fig. 2; Taylor, 1960, p. 101 y 102, lám. 5, fig. 5, lám. 6, figs. 4-6. 

Herbario : (IZTA=562) . 
Material en líquido: IV676. 
Fototeca: transp. 22IVeP; 24IVe. 
Preparaciones: PVIVe61 .l; PVIVe61.2; PVIVe61.3; PVIVe61.4. 
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FAMILIA POLYPHYSACEAE 

Acetabularia cranulata Larrouroux 
(Acetabularia farla,.rii) 

Talo erecto, cenocítico, muy calcificado, constituido de un pedúnculo 
de 9 a 15 1Tlll de longitud, el cual sujeta un disco, plano o ligeramente 
cóncavo, de 5 a 6 1Tlll de diámetro. 

Al descalcificar el talo se aprecia el disco constituido por dos 
coronas. La corona superior está constituida por un verticilo de ramas 
elongadas, o rayos (44 a 47), adheridas lateralmente; éstas poseen un 
diámetro de 264-348 M. El ápice de cada rayo es truncado y ligeramente 
mucronado. La corona inferior está también constituida por un verticilo de 
ramas, o rayos, más cortos, con el ápice bilobulado. 

Dentro · de cada rayo de la corona superior se forman numerosas 
aplanosporas, esféricas, de 54-63 M de diámetro. 

Asociada a: Polyphysa polyphysoides, las cuales crecen formando 
pequeños "prados" que cubren la superficie de trozos de coral muerto y 
piedra caliza. 

Facie: rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido . 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1913, p. 81 y 82, fig. 66; Taylor, 1960, p. 105 
y 106, lám. 4, fig. 5, lám. 6, fig. 12. 

Herbario: (IZTA~569) . 
Material en líqui do: IV678 . 
Fototeca: transp . 25IVe. 
Preparaciones: PVIVe70; PVIVe71 . 

.R:>lypbysa polyphysoides (P. & H. Crouan in Mazé & SchralTlll) Schnetter 
(Acetabularia polyphysoides) 

Talo erecto cenocítico, constituido de un pedúnculo de 4 a 10 1Tlll de 
longitud, el cual sujeta un disco, plano o en forma de copa, de 3 a 6 rrm de 
diámetro . El disco está costituido por un verticilo de ramas cortas 
(alrededor de 20), adheridas lateralmente, las cuales reciben el nombre de 
rayos; ést os poseen un diámetro de 216-360 M, son obovoides y poseen una 
constr icción en la base; el ápice es obtuso o con una · proyección 
mamiliforme. 
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Dentro de cada rayo se forman de 18 a 24 aplanosporas esféricas, con 
un diámetro de 72-136 M. 

Asociada a: Acetabularia crenulata, las cuales crecen formando pequeños 
"prados" que cubren la superficie de trozos de coral muerto y piedra caliza. 

Facie: rocosa y coralina. También fue encontrada creciendo como epífita 
de Galaxaura oblongata. 

Modo: semi.protegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. Las estructuras reproductivas 

fueron encontradas en ejemplares colectados durante la época de sequía. 
Durante la época de lluvias, el desarrollo de esta especie fue conspicuo en 
pequeñas áreas, en la porción suroeste de la plataforma arrecifa!. 

Herbario: (IZTA=l84) . 
Material en líquido: r.1677; IV678. 
Fototeca: transp. 21rveP; fotogíaf. Fl6rve. 
Preparaciones: PVIVeBO.l; PVrveB0.2; PVIVe80.3; PVIVe80.4; PVIVe80.5; 

PVIVe81.l; PVIVe81.2. 

FAMILIA SIPHCH>CLADACEAE 

Cladophoropais .membrmlaceae (C. Agardh) Borgesen 

Planta de aproximadamente 1.5 an de altura. El talo es filamentoso 
uniseriado, de aspecto lustroso y color verde pálido; no presenta un eje 
bien definido y se encuentra abundantetrente ramificado, de manera 
unilateral-alterna, adherido al sustrato por células de fijación de forma 
digitiforme. 

Los filamentos se encuentran enmarañados, formando masas esponjosas. 
Los ejes 11\3.s o menos erectos poseen un diámetro de 180-216 M y las ramas un 
diámetro de 156-180 M. Las células que los constituyen, con una longitud de 
la 1.6 rrrn, poseen cromat6foros reticulados. 

Las células basales de las ramas laterales inicialmente no se 
encuentran sepa.radas del eje principal por uh septo, éste aparece 
posterior:mente. 

Asociaciones: en una muestra, esta especie se encontró entrelazada a 
Jania adhaerens. 

Facie: epifita de Digenea sinplex. 
Modo: semi.protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 
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Referencias: Borgesen, 1913, p. 47 y 48, figs. 26-33; Eubank, 1952, p. 
356, fig. 3; Taylor, 1960, p. 117 y 118, lám. 2, fig. 1, lám. 3, fig. 2. 

Material en líquido: IV679. 

St.ruvea anastanosans (Harvey) Piccone & Grunow in Piccone 
(Struvea anastarosans var. caracasana) 

Plantas erectas, las cuales crecen aisladamente o en ramilletes, con 
una longitud aproximada de 1 a 1.5 cm. cada planta está constituida por un 
pedúnculo simple, fijo al sustrato por rizoides, en cuyo ápice se desarrolla 
una porción foliar, con estructura de red. 

Los ejes erectos son filamentosos, uniseriados, constituidos por 
células grandes, éstas con una longitud aproximada de 480 M. La porción 
foliar, con una longitud aproximada de 5 a 7 11111, posee un eje central bien 
definido, con un diámetro de 192-228 M, uniseriado, con 7 pares de ramas 
laterales opuestas, dispuestas dísticamente, formados en cada segmento del 
eje. Las ramas primarias, con un diámetro de 108-192 M, rm.iestran el mismo 
esquema de ramificación, el cual se repi~e varias veces. 

Las células de los filamentos laterales de último orden se encuentran 
unidas a l as células localizadas opuestamente, a través de pequeñas células 
hapterales, constituyenco así, una red . Las últimas ramificaciones poseen 
un diámetro de 72-96 M. La fronda posee una forma triangular plana, con una 
base ancha, que se atenua gradualmente hacia el ápice. Las células poseen 
un cromat6foro reticulado. 

Facie: epifita de Digenea sinplex. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1913, p. 54-56, fig . 39; Eubank, 1952, p . 359-
361, lám. 31, fig. 4, a-h; Taylor, 1960, p . 122, lám. 5, fig. l, lám. 9, 
fig. 2. 

Material en líquido: IV679. 
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FAMILIA VALONIACEAE 

Dictyosphaeria cavenwsa (Forsskal} Borgesen 

Plantas 
!Tft.llticelular, 
diámetro. 

sésiles; con talo gloooide, hueco, cenocíticamente 
irregularmente lobulado o concrescente, de 1 a 4 cm de 

Las células vegetativas son grandes, macroscópicas, cenocíticas, de 
contorno angular, de 0.3 a 1 rrrn de diámetro, ocasionalmente de poco más, 
firmemente unidas unas a otras por numerosas células pequeñas, tenaculares 
y localizadas a lo largo de las paredes celulares. 

Lás células que constituyen al talo poseen numerosos cloroplastos 
poligonales. 

Facie: ·coralina. 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. Durante la última, esta especie fue 

colectada en la parte suroeste de la plataforma arrecifa!, presentando un 
desarrollo inconspicuo. 

Referencias: Eubank, 1952, p. 350 y 351, fig. 1, b-f, fig. 2, f y g; 
Taylor, 1960, p. 116, lám. 7, fig. 5. 

Herbario : (IZTA=178); (IZTA=l79}; (IZTA=189). 
Fototeca: fotograf. F43IVeH. 
Preparaciones: PVIVe90.l; PVIVe90.2; PVIVe90.3; PVIVe90.4. 

Brnodesm.is vertici llata (Kützing} Borgesen 

Planta erecta, de aspecto arbustivo, constituida por una célula basal 
cenocítica, elongada, de 5 a 8 nrn de longitud y 1 a l. 5 nrn de diámetro, con 
constricciones anulares en la base, y fija al sustrato por rizoides 
pluricelulares. Esta célula posee en el ápice un verticilo de células 
semejantes, de tamaño variable. Cada una de estas células, a su vez, 
presenta el misrro esquema de ramificación, que se repite de 2 a 4 veces, 
alcanzando la planta en su totalidad una altura de 1.6 a 2 cm . Las células 
poseen cromatóforos reticulados. 

El tipo de reproducción observada es asexual, por di visión segrega t i va. 
El contenido protoplasmático de una célula se divide dando lugar a masas 
redondeadas, envuel tas por una membrana. Estos cuerpos constituyen cistos, 
los cuales dan lugar a nuevas plantas. 
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Asociada a: Acetabularia crenulata y Polyphysa polyphysoides; crece 
también aisladamente. 

Facie: coralina y rocosa. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1913, p. 66 -71, figs. 52-54; Taylor, 1960, p. 
113, lám. l, fig. 2, lám. 6, fig. 10. 

Herbario: (IZTA=564); {IZTA=565); {IZTA=566}. 
Material en líquido: IV678. 
Fototeca: transp. 27IVe. 

FAMILIA ULVACEAE 

Bnteranorpha campressa (Linnaeus} Greville 

Plantas de aproximadarrente 2 a 4 cm de altura. El talo es erecto, 
tubular, con un diámetro aproximado de 1.5 a 3 mn, de color verde pálido, 
regula:nreP-te colapsado, el cual se expande hacia el ápice; está constituido 
por una capa de células dispuestas radialmente limitando una cavidad 
central. En vista superficial, las células se encuentran irregularirente 
dispuestas, poseen un contorno poligonal y un diámetro de 13-34 M. 

La ramificación es abundante, a partir de una porción basal del talo 
gradualmente atenuada; no existe un eje principal bien definido y las ramas 
son semejantes entre sí. La planta se encuentra adherida al sustrato por un 
pequeño disco de fijación. 

Asociaciones: Es común encontrarla asociada a Clacbphora socialis, o 
creciendo aisladamente. También se encontró asociada a .Enterarv.rpha flexuosa 
ssp. paradoxa y Chaeta1XJ.rpha nodosa. 

Pacie: rocosa. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Abbott y Hollenberg, 1976, p. 74-76, fig. 29; Bliding, 
1963, p. 55; Taylor, 1960, p. 60 y 61. 

Herbario: (IZTA=617); (IZTA=618); {IZTA=576). 
Material en líquido: IV666; IV680; IV681; IV682; IV683; IV684; IV691. 
Fototeca: transp . 30IVe. 
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Entercmorpha flexuosa ssp. plZ"tldoxa {Dillwyn) Bliding 
{Entercm:Jrpha plUll'Osa; E. erecta) 

Talo filamentoso hueco, con un diá!retro aproximado de 75- 80 M, 
consti tui do por una capa de células dispuestas radialmente limitando una 
cavidad central ; posee una ramificación alterna, las ramas poseen un 
diámetro menor, de aproximadamente 24 -48 M; éstas terminan en largas puntas 
uniseriadas. 

En vista superficial, las células son subrectangulares y están 
dispuestas en hileras longitudinales; aquellas que constituyen al e j e 
principal poseen un diá!retro de 27-33 M y una longitud de 24-31 M; las 
células en la porción apical de las ramas poseen un diámetro de 7-9 M y una 
longitud de 13-16 M. 

Los filamentos se encuentran nuy enrrarañados, formando masas nuy 
densas, mucilaginosas,. de varios centímetros de diámetro, de color verde 
pálido. 

Asociada a: Entercm::npha carpressa y Chaetaro.rpha nodosa. 
Facie: rocosa . 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. 

Referencias: Abbott yHollenberg, 1976, p. 76, fig. 30; Bliding, 1963, 
p. 79-85, figs. 42-45 . 

Herbario: (IZTA=619) . 
Material en líquido: IV627; IV666; IV6B5. 
Fototeca: transp. 36IVe. 

Ulva lactuca Linnaeus 

El talo es foliáceo, expandido, de 9 cm de longitud y 5 cm de ancho; 
es l iso y lúbrico; translúcido, de color verde. Posee un disco de f i jación 
pequeño, y un pedicelo inconspicuo o aparentemente ausente. El margen de la 
fronda es ondulado . 

Las células que constituyen el talo poseen un contorno poligonal y 
pared gruesa; se encuentran irregularmente dispuestas, y poseen un 
cromatóforo parietal. 

Transversalmente, la fronda posee dos capas de células; éstas son 
cuadrangulares, de 18-24 M de diámetro y de 21- 24 M de longitud. 
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Facie: rocosa . 
t-bio: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Abbott y Hollenberg, 1976, p. 83 y 85, fig. 39; Bliding, 
1968, p.540 -545, figs. 1-5; Borgesen, 1913, p. 8; Flores-Davis, 1993, p. 25, 
figs. 3-7; Quintana y M'.:>lina, 1981, p. 24-26, figs. 3-5; Taylor, 1960, p. 
65 y 66. 

Herbario: (IZrA=563) . 
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DIVISICN PHABOPHYTA 

FAMILIA CB>RDARIACEAB 

Cladosipboo zostarae (J. Agardh) Kylin 
(.E.Udesme zosterae) 

Plantas erectas, de 2 a 4 cm de altura, epifitas sieapre de 71lalassia 
testud.inum. El talo es cilíndrico, irregularmente ramificado. I..os ejes se 
encuentran contraídos en la base, los cuales poseen un diámetro, en la 
porción principal, de alrededor de O. 9 mn. las ramas poseen un diámetro de 
aproximadamente 400-700 M, y una longitud muy variable; son sinples o con 
ramificaciones hasta de segundo orden, rara vez de tercer orden. 

El talo es de color paja, de consistencia esponjosa y resbaladizo al 
tacto. Estructuralmente es hueco, con una región medular bien diferenciada 
de la región cortical; la primera constituida por células incoloras 
alargadas longitudinalmente, densamente entrelazadas, formando un 
pseudoparénquima firme. la región cortical está constituida por filamentos 
asimiladores, dispuestos radialmente, poco ramificados, de 6-12 M de 
diámetro; son cilíndricos en la base ynnniliformes hacia el ápice. Existen 
pelos pluricelulares incoloros en esta región. 

Los esporangios se forman en la base de los filamentos asimiladores; 
son obovoides y poseen un diámetro de 30-33 M y una longitud de 42 -48 M. 

F'acie: epífita del pasto marino Thalassia testud.inum. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Herbario: (IzrA;:SBO). 
Material en líquido: IV637; IV638. 
Fototeca: fotograf. F27IVe; F36IVe. 
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FAMILIA DICTYOTACEAE 

Víctyota bartayresH Larrouroux 

Talo erecto, en forma de cinta, ramificado; de aspecto mat oso, 
enmar añado, de 3.5 a 5.5 cm de altura, y color café claro. I..a ramificaci ón 
es subdicot6mica; las ramas poseen un diámetro de 3 a 5 rrrn, reduciéndose 
ligeramente hacia el ápice, hasta 2 a 2.5 rrrn. Los internodos poseen una 
longitud de 1 a 4 veces su ancho. El ángulo de las di cotomias es de 45 º a 
90 º . Las puntas de las ramas son redondeadas, rara vez agudas. 

Epoca de col ecta: lluvias . 

Referencias: Borgesen, 1914, p. 53; Earle, 1969, p . 151-153; Taylor, 
1960, p. 219 y 220, lám. 30, fig. 2. 

Herbario: (IZTA=223). 
Fototeca: transp. 48IVeH. 

Díctyota cervícornis Kützing 

Talo erecto, en forma de cinta, ramificado; de aspecto matoso, 
enmarañado, de hasta 10 cm de altura. la ramificación es subdicot6mica; las 
ramas poseen un diámetro de 1 a 3 nm. las últimas bifurcaciones son cortas 
y agudas, a manera de espinas. 

Facie: arenosa. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Ear le, 1969, p. 153-155, fig. 60; Taylor, 1960, p.222, 
l ám. 31 , fig. 2. 

Herbario: (IZTA=l81); (IZTA=222); (IZTA=571). 
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Dictyota divaricata Larrouroux 

Talo erecto, en forma de cinta, ramificado; de aspecto matoso, 
enmarañado, de alrededor de 6 cm de altura. La ramificación es de 
subdicotómica a irregular. U:>s ángulos de ramificación son amplios, de 90º 
a 120 º . Las ramas poseen un diámetro de 1 a 2 rrrn, reduciéndose abruptamente 
hacia el ápice, siendo las últimas bifurcaciones angostas y nuy cortas, a 
manera de espinas. 

Epoca de colecta: sequía y lluvias. 

Referencias: Earle, 1969, p. 160 y 161, figs. 45, 46 y 58; Taylor, 
1960, p. 221, lám. 31, figs. 3 y 4. 

Herbario: (1ZTA=175); (1~221). 

Dictyota volubilis Kützing sensu Vickers 

Talo erecto, en forma de cinta, ramificado; de aspecto matoso, 
enmarañado, de hasta 10 cm de altura. La ramificación es de subdicot6mica 
a irregular, abundante y en ángulos de 60º a 120º. Las ramas poseen un 
diámetro de 1 a 2 rrm, reduciéndose hacia el ápice hasta O. 5 rrm. Las últimas 
bifurcaciones son muy cortas, a manera de espinas. Las ramas se encuentran 
fuertemente torcidas en espiral. 

Epoca de colecta: lluvias. 

Referencias: Borgesen, 1914, p. 54; Taylor, 1960, p. 220 y 221, lám. 
31, fig. 6. 

Herbario: (1~206) . 
Fototeca: transp. 49IVeH . 

.Pad1.Da gymoospora (Kützing) Sonder 
(Padina víckersiae) 

Talo erecto, foliáceo, expandido, de ligera a densamente inpregnado de 
carbonato de calcio, de 2.5 a 5.5 cm de altura, conpuesto de varias frondas; 
éstas se encuentran expandidas orbicularmente, y poseen un margen involuto, 
ligeramente pedunculadas; fijas al sustrato por una densa masa de rizoides. 

Estructuralmente, la fronda posee 2 capas de células en el margen 
involuto y de 3 a 4 en la base; éstas últimas con un diámetro de 33-36 
M. 
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Fueron colectadas únicamente plantas femeninas, en las que l os 
gametangios (oogonios) se disponen en soros fonnando bandas concéntricas 
sobre la superficie de la fronda, de O. 5 a 1 nm de diámetro, alternando con 
zonas estériles de 2 . 5 a 3 nm de diámetro. Los oogonios poseen un diámetro 
de 60 a 96 M. 

Epoca de colecta: sequía y lluvias. Las estructuras de reproducción 
fueron encontradas en ejemplares colectados durante la época de lluvias . 

Referencias: Borgesen, 1914, p. 46-49, figs. 29 y 30; Earle, 1969, p. 
165; Taylor, 1960, p. 237 y 238. 

Herbario: (IZ'I'A;2Q7); (IZTA;224); (IZTA;225). 
Fototeca: transp. SOIVeH; fotograf. Fl7IVe; F20IVe; F27IVe; F28IVe; 

F29IVe; F30IVe; F31IVe; F32IVe. 
Preparaciones : PC.IVell. 

FAMILIA EC'l'OCARPACEAE 

Bctocazpus siliculosus (Dillwyn} Lyngbye 
(Ectocarpus arctus; E. ccrlfervoides; E. dasycarpus) 

Planta de aspecto pubéscente, con una altura aproxima.da de 2. 5 a 3 cm, 
de color café-amarillento . El talo es filamentoso uniseriado, fijo al 
sustrato por filamentos rizoidales con un diámetro de 9-15 M; se encuentra 
abundantemente ramificado, de ma.nera irregular; las ramas se atenúan hacia 
el ápice y poseen una longitud similar a la del eje principal. El 
crecimiento es intercalar. 

Las células que constituyen a los filamentos miden de 18-48 M de 
diámetro, de 43. 5-102 M de longitud y poseen cromatóforos en forma de banda, 
bifurcados. 

Los garnetangios son pluriloculares, ubicados lateralmente sobre las 
ramas, en posición basal o suprabasal, poseen forma. cónica a subulada, y se 
encuentran longitudinal y transversalmente divididos; la mayoría son 
sésiles; poseen un diámetro de 24-33 M y una longitud de 42-156 M; algunos 
son pedicelados, el pedicelo posee un diámetro y longitud aproxima.dos de 15 
y 21 M respectivamente. 

Asociada a: Lynbya semiplena. 
Facie: coralina y epífita de 11lalassia testudinum; crece también 

aisladamente. 
Modo: semi.protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 
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Referencias: Abbott yHollenberg, 1976, p. 128 y 129, fig. 90; Earl e, 
1969, p. 133 y 134, fig. 18; Taylor , 1960, p. 199-200 . 

Herbario: (IZTA=579l . 
Material en líquido: IV631; IV632. 
Fototeca: transp. 33IVe. 
Preparaciones: PCIVe20. 

Bctocarpus variabil i s Vickers 

Planta de aspecto pubescente, con una altura aproximada de O. S a 4 cm, 
de color café arrarillento. El talo es fil amentoso uniseriado, cuya base está 
constituida por filamentos postrados de 15-18 M de diámetro; se encuentra 
abundantemente ramifi cado, de manera irregular; l as ramas son cortas y 
agudas, con puntas redondeadas. El crecimiento es intercalar. 

Las célul as apicales de los filamentos miden de 18-22 M de diámetro y 
de 57-124 M de longitud; las células basales poseen un diámetro de 18-36 M 
y una longitud de 30-90 M. Todas las células poseen un crooatóforo 
reticulado. 

Los gametangios son pluriloculares, ubicados lateralmente sobre las 
ramas, la mayoría en posición suprabasal, poseen una forma obl onga-obtusa; 
la mayoría son sésiles; poseen un diámetro de 15-45 M y una longitud de 42-
150 M; algunos son pedicel ados, el pedicelo posee un diámetro de 15 M y una 
longitud de 15-24 M. 

Facie: epífita de Galaxaura rugosa y G. lapidescens. Se encontró 
también entre Sargassum fluitans. 

Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1920, p. 434, fig. 410; Earle, 1969, p. 134 y 
135; Taylor, 1960, p. 202 . 

Material en líquido: IV627; IV633; IV634; IV635; IV636; IV640. 
Preparaciones: PCIVe30. 
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FAMILIA SARGASSACEAE 

Sargassum fluitans Borgesen 

Talo de ramas cilíndricas, coriáceas, ligerarrente enmarañadas, no 
existe un eje principal. Las frondas son lanceoladas, firmes y gruesas, 
ligeramente pedunculadas, con una longitud de 2 a 3.5 cm y una anchura de 
4 a 6 rrm, con las puntas obtusas a agudas y el margen de toda la fronda 
se:rrado. Criptostcxnata inconspicuo. Vesículas obovoides o subesféricas, de 
4 a s rrm de diámetro, con un pedicelo de 2 a 4 nm de longitud. 

Esta especie, que constituye el sustrato de varias algas epifitas, 
ú.'licamente fue colectada flotando, seguramente arrastrada de sitios más 
profundos por co:rrient es y el viento, hacia la superficie. 

~o: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1914, p. 66; Earle, 1969, p. 221-223, fig. 120; 
Taylor, 1960, p. 281, lám. 39, fig. 2, lám. 40, fig . 7. 

Herbario: (IZTA=571); (IZTA=572); (IZTA=573). 
Material en líquido: IV627; IV686. 
Fototeca: transp. 23IVe; fotograf . F22IVe; F33IVe. 

FAMILIA SCYTOSIPB<»m.CEAB 

Hydroclath.rus clathratus (C . Agardh) Howe 

Plantas globosas, de color café claro, i:rregularmente expandidas, de 
5-12 cm de diárretro, fijas al sustrato por uno o varios puntos, huecas, con 
el talo coopletamente perforado; creciendo aisladamente o en pequeñas 
colonias. El margen de las perforaciones es involuto; las perforaciones 
poseen un diámetro de 1 a 7 nm . 

Estructuralmente, el talo está conpuesto de células medulares, grandes, 
incoloras, de aproximadamente 90-180 M de diámetro, y células corticales con 
crcxnat6foros, mucho más pequeñas, de alrededor de 15 M de diámetro . 

Facie : rocosa y coralina. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía y lluvias. Durante la última, esta especie se 

encontró en la parte suroeste de la plataforma arrecifal. 
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Referencia: Abbott y Hollenberg, 1976, p. 206, fig. 170; Earle, 1969, 
p. 202, fig. 103; Taylor, 1960, p. 261, lám. 36, fig. s. 

Herbario: {IZTA=218); {IZ'I'A=219); (IZTA=547); (IZ'I'A=574); (IZ'I'A=575). 
Fototeca: transp. 171Ve; fotograf. F171Ve; F201Ve; F231Ve; F441VeH. 

FAMILIA SPHACELARIACBAE 

Sphacelaria rigidula Kützing 
(Sphacelaria furcigera) 

Planta de aspecto pubescente, erecta, con una altura aproximada de 1 
cm, de color café oscuro. El talo es filamentoso polisifónico, con un 
diámetro de· 27-30 M, poco ramificadO. El crecimiento es por una célula 
apical grande, la cual se divide transversalmente una vez antes de que 
ocurran las divisiones longitudinales. I.Ds segmentos son tan largos como 
anchos, o ligeramente rrás largos. 

Propagación vegetativa por la fonnaci6n de propágulos pluricelulares, 
laterales y pedunculados; son . delgados y poseen dos brazos largos. El 
pedúnculo posee un diámetro de 24 M y una longitud de alrededor de 200 M; 
los brazos poseen un diárretro y una longitud similares a los del pedúnculo. 
El espacio que existe entre ambos brazos es de 285-396 M. 

Facie: epifita de Thalassia testudinum, Galaxaura lapidescens y 
Sargassum fluí tans. 

Modo: semi.protegido. 
Epoca de colecta: sequia. 

Material en líquido: IV630; IV633; IV636. 
Fototeca: transp. 33IVeP. 
Preparaciones: PCIVe41.1; PCIVe41.2. 
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Sphacelaria tribuloídes Meneghini 

Planta de aspecto pubescente, erecta, con una altura de 0 .5 a 1 cm, de 
color café. El talo es filamentoso polisifónico, con un diámetro de 36-48 
M, poco ra.'llificado. El crecimiento es por una célula apical grande, la cual 
se divide transversalmente una vez antes de que ocurran las divisiones 
l ongitudinales. Las células que constituyen a los filamentos poseen un 
diámetro de 13-30 M y una longitud de 39.5-52 M. 

Propagación vegetativa por la formación de propágulos pluricelulares, 
laterales; son corpulentos, pedunculados, con forma triangular y dos brazos 
cortos. El propágulo posee un diámetro (incluyendo los brazos) de 96-140 M 
y una longitud de 75-90 M; el pedúnculo posee una longitud y un diámetro de 
30-42 M y de 15-22 M respectivamente. 

Facie: rocosa y coralina, y epifita de Digenea. sinplex. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Borgesen, 1914, p. 40; Earle, 1969, p. 146-148; fig. 39; 
Taylor, 1960, p. 211, l ám. 29, fig. 6. 

Herbario: (IZTA=576); (IZTA=577); (IZTA=578) . 
Material en líquido: IV628; IV629; IV687. 
Fototeca: transp. 34IVe; 32IVeP. 
Preparaciones: PCIVe50; PCIVe51.1; PCIVeSl.2 . 
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DIVISIOO CYAmPHYTA 

FAMILIA ~CEAE 

Nostoc línckia (Roth) Bornet ex Born. et Flah . 

Talo filamentoso, muy enmarañado, el cual forma densas masas 
mucilaginosas, de color azul-verde. Los tricomas, flexibles, carecen de 
vaina; son uniseriados, sin ramificar; las células que los constituyen son 
subesféricas y poseen un diámetro de 4-5.3 M y una longitud de 4-6.65 M. 

Los heterocistos, intercalares, son subrectangulares, en forma de 
barril, con una longitud de 8-10 .6 M y un diámetro de 6 .65-8 M. 

Epoca de colecta: lluvias. 

Referencias: Desikachary, 1959, p. 377; Frémy, 1972, p. 175 y 176, lám. 
58, fig. 1; Geitler, 1930-1932, p. 838, fig. 528b; Hurrm y Wicks, 1980, p. 
165. 

Material en líquido: IV688. 

FAMILIA OSCILLATORIACEAE 

Lyngbya birgei Smith, G. M. 

Talo filamentoso, muy erurarañado, el cual forrra densas masas 
mucilaginosas. Los filamentos son erectos, uniseriados, sin ramificar, con 
un diámetro de 24-33 M. La vaina, hialina y firme, posee un grosor de 2-4 
M; es ligeramente rugosa, e infrecuentemente !amelada. 

Los tricomas no presentan constricciones en las paredes transversales; 
poseen ápices redondeados, sin atenuarse y no presentan caliptra. Las 
células que constituyen a los tricomas son mis cortas que anchas, con una 
longitud de 4-6 M y un diámetro de 24-30 M. 

Facie: rocosa y arenosa . 
Modo: protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 
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Referencias: Desikachary, 1959, p . 296, lám. 50, figs. 7 y 8; Geitler, 
1930-1932 , p . 1048, fig. 663 . 

Materi al en líquido: IV689; IV690 . 

Lyngbya semiplena {e. Ag . ) J. Ag . ex Gorront 

Tale con un crecimiento a manera de tapete, filamentoso, de color azul
ver de , muci l aginoso, el cual se expande sobre el sustrato. 

Los filamentos son algo curvos y se encuentran muy enmarañados; son 
uniseriados, s i n ramificar, con un di ámetro de 12- 19 M. La vaina es hia l ina , 
muy delgada , cas i imperceptible, con un grosor de 1.6 M. 

Los tricomas presentan l igeras constricciones en las par edes 
transver sales; poseen extrerros ligeramente atenuados, capi tados , es decir, 
con calipt ra. Las células que constituyen a los tricomas son más cortas que 
anchas, con una longitud de 2.4-4 M y un diálretro de 13-16.4 M. Las paredes 
celulares transversales se encuentran granuladas. 

Asociada a : Ceramium cruciatum, Cladophora socialis, Enterarorpha 
ccnpressa y Ectocai:pus siliculosus. 

Facie: rocosa, coralina y epifi ta de Galaxaura oblongata. 
Modo: semiprotegido y prot egido. 
Epoca de colect a: sequía. 

Referencias: Desikachary, 1959, p. 315, lám. 49, fig. 8, lám. 52, fig . 
7; Frémy, 1 972, p. 108 y 109, lám. 28, fig. 3; Gei tler, 1930-1932, p . 1061, 
f ig. 672a; Hunm y Wicks, 1980, p. 132 y 133. 

Material en líquido: IV632; IV663; IV691; IV692. 
Fototeca: transp . 32IVe. 
Preparaciones: PAVIVe19. 

Schi zothrix subgén. Inactis aff . creswellii Harvey 

Talo de aspecto general hemisférico, de consistencia firme y textura 
gelatinosa, de color verde oliváceo. con un diálretro de 2.2 a 2 . 6 cm y una 
altura aproximada de o. 5 cm. 

Los filamentos que consti tuyen la colonia son largos, agrupados en 
fascículos; son uniseriados, sin ramificar, con una vaina delgada y no 
presentan heterocistos. 

Los tricomas poseen extrenos redondeados, sin caliptra; las células que 
los constituyen son rectangulares, muy delgadas, con un diálretro de l.3-2.3 
M y una l ongitud de 4-7.8 M. 
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Facie: rcx..'Osa. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Frémy, 1972, p. 76, lám. 20, fig. 2; Geitler, 1930-1932, 
p. 1087, fig. 693f, g, h. 

Material en líquido: IV693; IV694. 
Fototeca: fotograf . Fl8IVe. 
Preparaciones: PAVIVe20.l; PAVIVe20.2; PAVIVe20.3. 

S,.mploca hydnoides Kützing ex Gomont 

Talo filamentoso, el cual forma densos paquetes erectos, globosos o 
am::irfos, de 1 a 4 cm de altura y de 3 a 4 cm de diárretro, de color verde 
pálido o azul -verde. 

Los filamentos se encuentran densamente agregados, formando fascículos; 
poseen fal sa ramificación, escasa. la vaina es hialina y muy delgada. 

Los tricomas presentan ligeras constricciones de las paredes 
transversales en la región apical; las células que los constituyen son 
cuadrangulares, con un diámetro y una longitud de 8-10 M; los ápices ·son 
redondeados, sin caliptra. 

Facie: arenosa, coralina y rocosa. 
Modo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Desikachary, 1959, p. 335, lám. 60, figs. 2, 3, 6; Frémy, 
1972, p. 81 y 82, lám. 21, fig. 3; Geitler, 1930-1932, p. 1119, fig. 724; 
Hunm y Wicks, 1980 , p. 139 y 140. 

Material en líquido: IV695; IV696; IV697. 

75 



FAMILIA RIVULARIACKAB 

Calothrix crustacea Schousboe & Thuret 

Fil amento uniseriado, sin ramificar, con una longitud de alrededor de 
40 M, al cual lo constituyen aproximad.arrente 14 células, transversalmente 
alargadas; éstas con un diámetro de 4.5-6.2 M y una longitud de 3.1 M. 

El tricoma se presenta l igeramente hinchado hacia la base, donde se 
encuentra un heterocisto; éstos poseen un diámetro de 4.5-5.5 M y una 
longitud de 3 . 9-5. 5 M. Hacia el extreiro opuesto el tricoma se atenua 
gradualmente reduciéndose las tres últimas células. La vaina es delgada, de 
menos de 1 M de grosor. 

Facie : sobre Schizothrix aff. creswellii. 
f.bdo: semiprotegido y protegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Desikachary, 1959, p . 523 y 524, lám. III, figs . 10 y 11; 
Frémy, 1972, p. 146 y 147, lám. 38, fig. 2; Geitler, 1930-1932, p. 601 y 
602, fig. 375b; Hurrm y Wicks, 1980, p. 151, fig . 29; 

Preparaciones: PAVIVe30. 

Clllothrix scopulorum (Weber et fwbhr. ) 1v:J. ex Bom. et Flah. 

Talo cespitoso, el cual se expande sobre el sustrato, de color verde 
oscuro, mucilaginoso; los filamentos que lo constituyen son uniseriados, sin 
ramificar, con una longitud aproximada de 174-346 M y un diámetro de 9.4 -16 
M. Las células que constituyen a los tricomas poseen un diámetro de 5.3-12 
M y una longitud de 5.3-6.65 M. 

El tricoma se presenta ligeramente hinchado hacia la base, donde se 
encuentra un heterocisto; éstos poseen un diámetro de 7-12 M. Hacia e l 
extrerro opuesto el tricoma se atenua gradualmente. 

Facie: coralina. 
Modo: semiprotegido. 
Epoca de colecta: sequía. 

Referencias: Desikachary, 1959, p. 524 y 525, lám. 111, fig. 9; Frémy, 
1972, p . 143 y 144, lám. 35, fig. 2; Geitler, 1930-1932, p. 600, fig. 374f, 
g; Hunm y Wicks, 1980, p . 151 . 

Material en líquido: IV698. 
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FAMILIA SCY'l'ClmMATACBAE 

Scytooema c1nci.zmat:um Thuret ex Born. et Flah. 
(Lyngbya cincinnata; Scytonema crispum) 

Talo filamentoso, el cual crece en fascículos, con una altura y 45 
diámetro aproximados de 5 nm, de aspecto lanoso y color verde claro . Lo~ 
filamentos son ligeramente crespos, uniseriados, con falsa ramificac ión ; 
poseen un diámetro de 18-27 M. La vaina es hialina, membranácea y se 
encuentra lamelada, con un grosor de 4- 11 M. 

Las células que constituyen a los tricomas poseen un diámetro de 9.3- 16 
M y una longi tud de 6-13 . 3 M. 

ws heterocistos son intercalares, cilíndricos, atenuados en los 
extrerrns, con un diámetro de 10 .6-18.6 M y una longitud de 25 .3-33.25 M. 

Facie: epífita de Sargassum fluitans. 
Epoca de colecta : lluvias. 

Referencias: Desikachary, 1959, p. 453, lám. 93, fig . l. 
Material en l í quido: IV699. 
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Tabla no. l. Especies de macroalgas bénticas del arrecife 
coralino Isla Verde, que presentaron estadios 

de reproducci6n durante la ~a de sequía 

División Rhodophyta 

Familia Especie Estructura de 
reproducción 

Ceramiaceae Ceramium cruciattun Tetrasporangios 

Ceramium Tetrasporangios 
leutzell:urgii 

Rhodcmelaceae Cha:ldria Espermatangios 
aff. leptacrerron Cistocarpos 

Tetrasporangios 

Digenea sinplex O.Xerpos anteridiales 
Cistocarpos 

Laurencia papillosa Espermatangios 

Polysiphonia Cistocarpos 
gorgoniae Tetrasporangios 

Corallinaceae Anphiroa fragilíssima Conceptáculos 
tetrasporangiales 

Fosliella far inosa C.Onceptáculos 
tetrasporangiales 

Gonioli thon C.Onceptácu}.os 
decutescens tetrasporangiales 

Hydrolí thon Conceptáculos 
inproce.rum 

Jania adhaerens Conceptáculos 
tetrasporangiales 

Li thophyllum C.Onceptáculos 
intennedium tetrasporangiales 

y anteridiales 
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Continuaci6n 

Tabla no. l. Especies de macroalgas bénticas del arrecife 
coralino Isla Verde, que presentaron estadios 

de reproducci6n durante la ápoca de sequía 

División Rhodophyta 

Familia Especie Bstructura de 
reproducci6o 

Corallinaceae Neogoníoli thon Conceptáculos 
accretum tetrasporangiales 

Pneophyllum lejolisii carpogonios 
Conceptáculos 

cistocárpicos y 
tetrasporangiales 

Galaxauraceae Galaxaura lapidescens Tetrasporangios 

Galaxaura obloogata Gonirnoblastos 

Galaxaura rugosa Cistocarpos 

Helminthocladiaceae Liagora ceranoides Espermatíes 

Liagora valida Espermatangios 
Gonirnoblastos con 

ramas carpogonial es 
Cistocarpos 

Hypneaceae Hypnea spinella Tetrasporangios 
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Continuaci6n 

Tabla no. l. Especies de macroalgas bénticas del arrecife 
coralino Isla Verde, que presentaron estadios 

de reproducción durante la época de sequía 

Divisi6n Chlorcphyta 

Pamilia Especie Estructura de 
reproducci6n 

Codiaceae Codium taylorii Gametangios femeninos 

Dasycladaceae Necrneris azmulata Esporangios 

Polyphysaceae Acetabularia Aplanosporas 
crenulata 

Fblyphysa Aplanosporas 
polyphysoides 

Valoniaceae Emodesmis Segregación 
verticillata vegetativa 

División Phaeophyta 

Familia Especie Estructura de 
reproducci6n 

Chordariaceae Cladosiphon zosterae Esporangios 

Ectocarpaceae Ectocarpus Gametangios 
siliculosus 

Ectocarpus variabilis Gametangios 

Sphacelariaceae Sphacelaria rigidula Propágulos 

Sphacelaría Propágulos 
tribuloides 
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Continuación 

Tabla no . . 1. Especies de macroalgas b6nticas del arrecife 
coralino Isla Verde, que presentaron estadios 

de reproducción durante la 6poca de sequía 

División Cyanophyta 

Familia Especie Estructura de 
reproducción 

Rivulariaceae C<ilothrix CI11Stacea Heterocistos 

calothrix scopulorum Heterocistos 
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Tabla no. 2. Especies de macroalgas bénticas del arrecife 
coralino I s la Verde, que presentarai estadios 
de reproducci6n durante la 4tpoca de lluvias 

División Phaeophyta 

Familia Especie Batructura de 
reproducción 

Dictyotaceae Padina gyimospora Garnetangios femeninos 

División Cyanophyta 

Familia Especie Estructura de 
reproducción 

Nostocaceae Nostoc linckia Heterocistos 

Scytonemataceae Scytonem:i cincinnatum Heterocistos 
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Tabla no . 3 . Parmnetros registrados durante el tiempo de colecta 
(1991-1993) en la plataforma arrecifa! de Isla Verde 

Epoca Mes-Año Temperatura Salinidad 
( º C) ( . / .. ) 

Noviembre- 1992 27 -

Sequía Marzo-1993 26 -
Abril- 1991 27 -32 34-35.65 

Lluvias Mayo-1991 28-32 -
Agosto- 1991 27-31 29.8-34.05 

- No hay registro. 
!.Jos r egistros son un promedio de datos obtenidos en un intervalo de 
24 horas . 

Se observa que la menor temperatura del agua (26º C), en la plataforma 
arrecifal de Isla Verde, se obtuvo durante el mes de rrarzo, en la época de 
sequía; l a mayor t emperatura (32 º C) se registró en los meses de abri l y 
mayo, es decir, al final de la época de sequía y comienzo de la época de 
lluvias. 

Respecto a los datos de salinidad obtenidos, éstos se encuentran dent ro 
del intervalo establecido por la Secretaría de Marina (1978), para las aguas 
del Golfo de México . La menor concentración de sales se obtuvo en el mes de 
Agosto, como consecuencia de la dilución del agua marina por las lluvias. 

83 



~ISIS 

CO!IO resultado del estudio realizado en el arrecife Isla Verde, se 
reporta una flora compuesta por 77 especies de macroalgas bénticas, 
distribuidas en la plataforma arrecifal, de las cuales, 30 (el 39%) 
pertenecen a la división Rhodophyta, 27 (el 35%) a Chlorophyta, 12 (el 
15.6%) a Phaeophyta y 8 (el 10.4%) a Cyanophyta. Sin embargo, la división 
Chlorophyta presenta la mayor diversidad con 11 familias, seguida de la 
di visión Rhodophyta con 9; las di visiones Phaeophyta y Cyanophyta presentan 
6 y 4 familias respectivamente. 

~En la plataforma arrecifa! de Isla Verde pueden distinguirse varias 
comunidades. En la porción oeste existe una clara zonación: a partir de la 
línea de costa (hasta 5-8 m) hacia la plataforma, se encuentra una comunidad 
de sustrato arenoso con fragmentos de coral muerto y piedra caliza sobre los 
que crecen 8 especies de Chlorophyta: 0_ce~aria1 crenulata, Polyphysa 
polyphysoides, Cym::polia barbata, Necmeris armulata, E.modesmis 
verticillata, pi9tyosphaeria cavemos~, Cladophora socialis y Enterarorpha 
caipressa, las cuales están sometidas a cambios en el nivel del agua 
provocados por el ritrro mareal. Esta comunidad se desarrolla en la zona 
conocida CO!IO intermareal (wt-Helgueras, 1968), ubicada entre el límite 
superior de la pleamar (marea alta) y el inferior de la bajamar (marea 
baja)·) 

Al respecto, en el estudio realizado con la flora del Golfo de México, 
Earle (1972) señala que la zona intermareal se encuentra habitada por 
plantas que son capaces de ajustarse a condiciones donde casi todos los 
factores ambientales, excepto la competencia, son más rigurosos que en la 
zona sul::xnareal; la temperatura y la salinidad son más extremas y fluctúan 
más rápidamente, ocurre desecación periódica, la intensidad lumínica es 
alta, existe frecuente exposición al viento y a la lluvia, y en muchos 
casos, la acción de las olas está presente. 

Enseguida se encuentra la cOITU.IIlidad de T7lalassia testudinum, siempre 
protegida, de sustrato arenoso, caracterizada por la presencia de algas 

; verdes del orden Caulerpales: Rhipocephalus phoenix, Caule.rpa cupressoides, 
C. sertularioides, c. racenosa, Bryopsis pennata, B. plumosa, Halimeda 
discoidea, H. opuntia, H. tuna y Codium taylorii. 
Especies menos abundantes presentes también en esta comunidad son Dictyota 
bartayresii, D. cervicornis, D. divaricata, D. volubilis, Padina gynnospora, 
Hydroclathzus clathratus, Galaxaura lapidescens, G. oblongata, G. rugosa, 
Digenea sinplex, Laurencia papíllosa, Acanthopbora spicífera y Liagora 
valida. 
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El mayor número de especies de macroalgas en la plataforma arreci fal 
de Isla Verde se desarrolla en esta comunidad, conocida también como 
"cei badales " . 

(i...a, superfi cie i r r egular de los fragmentos de coral muerto y pi edra 
ca l iza proporcionan un sustrato idóneo para su establecimiento a las 
distint as especi es de macroalgas en la plataforma arrecifa!. Esta zona, 
además, se encuentra en la parte protegida de sotavento, condición que 
permite el desarrollo de estos organismos aún en época de nortes. " _, 

Al respect o, Taylor (1954b), estudiando la flora algal de las costas 
del Golfo de México, menciona que las algas no crecen sobre coral vivo; en 
cambio, l as porciones viejas de coral, fragmentos de coral muerto y 
cualquier tipo de material sólido, constituyen un excelente sustrato para 
el establecimiento de poblaciones algales) 

Por ot ra parte, aquellas algas fijas al fondo en zonas arenosas est án 
caracteri zadas por presentar un sistema de rizoides basal bien desarrollado, 
que penetra en el fondo, adheriéndose a los granos de arena. Caulerpa es el 
género más especializado en este tipo de estructura, desarrollando ramas 
rizoi dales descendentes que dan origen a rizoides fibrosos y delgados. De 
este m:xio, en la plataforma arrecifa! de Isla Verde, Caulerpa cupressoides 
y C. sertularioides forman prados en algunos claros, directamente sobre l a 
arena . 

El grupo de algas verdes del orden Caulerpales incluye plantas que han 
desarrollado un sistema rizoidal que les permit e ocupar fondos arenosos o 
de arena fangosa. Estas especies están restringidas a regiones tropicales, 
de m:xio que en hábitats similares, en aguas templadas o frías, no se 
desarrolla este grupo de algas (Kim, 1964). 

· Hacia e l borde norte de Isla Verde, en las partes muy bajas , donde la 
l uz es más intensa y no hay pradera de fanerógamas, Padina gynnospora cubre 
extensi ones considerables sobre sustrato arenoso, principalmente en la época 
de sequía. 

- En el extreno noreste de la isla existe una caleta de aproximadamente 
1 . 5 m de profundidad, limitada hacia mar abierto por la barrer a arrecifa!. 
Posee un sustrato arenoso donde se pueden encontrar Dictyota, Galaxaura y 
Digenea sirrplex, escasamente distribuidas. Por el contrario, Cladophora 
socialis se presentó mejor desarrollada en esta zona. . 

) 
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El borde coralino del lado noreste-este sobresale en forma aparente por 
el crecimiento denso de coral viviente sobre el nivel del mar. Esta zona es 
conocida como lado de barlovento. Es este borde o barrera arrecifal el que 
recibe el embate de las olas provenientes de mar abierto. Esta condición 
propicia un desarrollo inconspi cuo de las especies de macroalgas en esta 
zona, habiéndose colectado únicamente especies de algas rojas costrosas de 
la fami l ia Corallinaceae y el alga verde Anadyamene stellata. 

Por último, la división Cyanophyta en la plataforma arrecifal de ~ s l 1 
Verde está representada por un grupo de especies filamentosas, que crecen 
sobre fragmentos de coral muerto, trozos de piedra caliza y como epífitas 
de otras algas. Su desarrollo es conspicuo en el extremo suroeste de la 
isla, donde se encuentran sometidas a periodos de desecación frecuentes 
provocados por el ritmo mareal. 

En general, de los grupos de macroalgas reportados en este trabajo, con 
frecuencia, los caracteres fenológicos de las especies no se ajustan 
totalrr.ente a las descripciones que se encuentran en la l i teratura consultada 
(principalmente Taylor, 1960), indicando esto el efecto de los factores 
ambientales del arrecife sobre la morfología de las especies. Usualmente, 
las especies son más pequeñas que aquellas de otras regiones. 

Kim (1964), estudiando la flora algal del arrecife Alacranes, en la 
Sonda de Campeche, México, establece que, probablemente, l a acción de las 
olas y la alta intensidad lumínica en el arrecife son los principales 
factores que intervienen en tal variación morfol ógica. 

Por otra parte, se realizó una cooparación de la diversidad de especies 
determinadas en el presente estudio, con la lista sistemática de Huerta 
(1960) y González (1989): se reporta para el arrecife Isla Verde un 
incremento en el número total de especi es, de 28 y 22 respectivamente, a 77. 
Este aumento incluye a la división Cyanophyta así ccxro a especies de la 
división Rhodophyta, Chlorophyta y Phaeophyta. ws factores que influyen en 
estos cambios pueden ser las diferencias estacional es de col ecta, o las 
diferencias en las técnicas de muestreo y localización de los muestreos, o 
ambos. 

Se realizó también la cooparación de la diversidad de especies citadas 
para el arrecife de Enmedio (Lehman y Tunnell, 1992) y la diversidad 
reportada en este trabajo para el arrecife Isla Verde: se observa una 
reducción en el número total de especies, debido esto posiblemente a que, 
a diferencia del estudio realizado en Isla de Enmedio, en Isla Verde no 
fueron colectadas las áreas a profundidad (más de 4 metros), donde se 
requiere el uso de equipo SCUBA. 
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EPIFITISK> 

Chapman y Chapman (1973) indican que las relaciones entre una epifita 
y el sustrato u hospedero son importantes, ya que las epifitas tienden a 
desarrollarse en las depresiones donde las células se adjuntan una a otra. 
Y puede agregarse que los principales factores que influyen en la 
distribución de las epífitas son la intensidad luminosa, la edad del 
sustrato y el efecto de pantalla (reflexión). El epifitism::i es una 
consecuencia de la corrq;ietencia por el sustrato, luz y nutrimentos del medio 
(South y Whittick, 1987) . 

Para las especies epifitas de las fanerógamas marinas, en patticular, 
Ibarra-Obando y Ríos (1993) señalan que la distribución de las epifitas 
sobre las macrófitas no es honogénea, sino que depende de las 
características de las hojas (edad, estructura de su superficie, exposición 
a la luz) y de las características del ambiente (corrientes, oleaje y 
ram:>neo). 

En la plataforma arrecifa! de Isla Verde, pertenecientes a la división 
Rhodophyta, las familias Corallinaceae, Rhodomelaceae, Ceramiaceae, 
Eryt.hropeltidaceae e Hypneaceae poseen especies que presentaron epifitiStTO. 

Pertenecientes a la familia Corallinaceae, Fosliella farinosa y 
Pneophyllum lejolisii son especies epifitas, características del pasto 
marino 111.alassia testudinÚm, las cuales forman frágiles costras blancas 
sobre sus hojas, dándoles un aspecto rroteado. De igual manera, pueden cubrir 
varias frdndas de Sargassum fluitans. Son epifitas también, de esta familia, 
las especies articuladas Aaphiroa fragilissima y Jania adhaerens, la primera 
de Galaxaura lapidescens y G. rugosa y la segunda de G. lapidescens, G. 
oblongata, Digenea. simplex, Laurencia poitei y Sargassum fluitans. Al 
respecto, Quintana y Molina (1991) reporta a Pneophyllum lejolisii corro la 
especie epifita más común de 111.alassia testudinum, fanerógama marina 
presente en la laguna arrecifal de varios arrecifes situados frente al 
estado de Veracruz. 

En la plataforma arrecifa! de Isla Verde, 111.alassia testudinum 
constituye también el sustrato de Chandria aff. leptacraoon y Polysiphonia 
gorgoniae, pertenecientes a la familia Rhodomelaceae, y de Ceramium 
flaccidum, perteneciente a la familia Ceramiaceae. 

Otro miembro de la familia Ceramiaceae que presentó epifitism::i es 
Ceramium leutzelburgii, el cual crece sobre Galaxaura rugosa. 
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Erythrotrichia caznea, perteneciente a la familia Erythropeltidaceae, 
crece sobre Centroceras clavulatum; e Hypnea spinella, de la familia 
Hypneaceae, es epifita de Galaxaura oblongat.a. 

De la Campa (1965) reporta a las especies de Hypnea y Polysiphon.ia, 
colectadas en varios arrecifes frente a las costas de Veracruz, en l a 
mayoría de los casos coiro epifitas, sobre algas de los géneros Chondria, 
Laurencia, Enteranozpha, Gracilaria, Bzyot.harmion y caulerpa, a diversas 
profundidades . 

En la plataforma arrecifal de Isla Verde, las familias de la división 
Chlorophyta que presentaron epifitiSTrO son Cladophoraceae, Polyphysaceae y 
Siphonocladaceae. 

Rhizoclonium riparium y Cladophora vagabunda, especies de la familia 
Cladophoraceae, crecen, la primera, sobre el pasto marino '.l11alassia 
te:>tudinum, y la segunda, sobre Digenea sinplex. 

un ejemplar de Polyphysa polyphysoides, perteneciente a la familia 
Polyphysaceae, se encontró sobre Galaxaura oblongata. 

De la familia Siphonocladaceae, Cladophoropsis membranacea y Struvea 
ana.stCJTJOsans crecen sobre Digenea sinplex. 

De la división Phaeophyta, las familias Olordariaceae, Ectocarpaceae 
y Sphacelariaceae son aquellas que presentaron epifitiSTrO. 

Cladosiphon zosterae, de la familia Olordariaceae, crece sobre 
'.l11alassia testudinum, de manera conspicua, especialmente durante la época 
de sequía. 

De la familia Ectocarpaceae, Ectocazpus siliculosus es epifita de T. 
testudinum, y Ectocazpus variabilis lo es de Galaxaura lapidescens y G. 
rugosa. Huerta y Garza (1964) reportan también, par.a el arrecife Lobos, a 
miembros de esta familia como epifitos de otras especies. 

Pertenecientes a la familia Sphacelariaceae, Sphacelaria rigidula se 
encontró sobre T. test:udinwn, Galaxaura lapidescens y Sargassum fluitans. 
Otra epifita irás fue Sphacelaria tribuloides, creciendo sobre Digenea 
s.inplex. 
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Dentro de la división Cyanophyta, Calothrix crustacea, especie de la 
familia Rivulariaceae, crece sobre Schizothrix aff. creswellii; Scytonema 
cincimuitum, perteneciente a la familia Scytonemataceae, es epifita de 
Sargassum flui tans; y Lyngbya saniplena, de la familia Oscillatoriaceae, fue 
encontrada sobre G:ilaxaura oblongata. 

Por otra parte, las familias de macroalgas sobre las que se desarrolla 
el mayor número de especies epifitas son Galaxauraceae y Rhodanelaceae, de 
la división Rhodophyta, además de Sargassum fluitans, alga parda 
perteneciente a la familia Sargassaceae. 

Debe hacerse notar que la comunidad de Thalassia testudinum, ade!l'ás de 
constituir el hábitat de la mayoría de especies de macroalgas que se 
desarrollan en la plataforma arrecifal de Isla Verde, sus hojas constituyen 
el sustrato de varias especies epifitas. Al respecto, Huerta et al (1974) 
reportan, para Isla de Enmedio, a Pneophyllum lejolisii y Ceramium 
gracilinum var. byssoideum, como las especies epifi tas más frecuentes de 
Thalassia testudinum, ade!l'ás de Dictyota divaricata. 

Earle (1972), en su trabajo sobre algas bénticas y pastos marinos del 
Golfo de México, enlista a Laurencia, C1londria, Hypnea, Acanthophora, 
Olanpia, Gracilaria, Cladosiphon, Rosenvingea, Giffordia, Stictyosiphon y 
Ectocarpus, corro las especies epifitas más conspicuas de las fanerógamas 
Halodule, Thalassia y Syriongodium. 

ASOCIACIOOES 

Según Feldmann {s/a) , en la naturaleza cada especie se encuentra 
localizada en aquellos lugares donde se reúnen las condiciones particulares 
del medio, favorables a su desarrollo; es así que las algas no están solas 
o aisladas, sino que se reúnen un grupo de individuos de una especie, el 
cual constituye una población; de esta forma, si varias especies viven en 
común y se constituye una asociación, ésta puede ser debida a que se trata 
de una identidad de necesidades ecológicas que la hacen buscar el misrro 
medio, o a que se dan necesidades complementarias, de tal forma que la 
presencia de una especie favorece el desarrollo de otra especie. 

Así, una asociación es definida comJ una comunidad vegetal que forma 
una división de una unidad más grande, caracterizada por especies dominantes 
o subdominantes . 
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Es necesario considerar que la asociación es la base de los estudios 
ecológicos, según los diferentes autores, puesto que forma una unidad 
reconocible, que puede ser observada y descrita, y dentro de la cual las 
especies están en íntima relación . Estas generalmente se designan por los 
nombres de las especies dominantes y subdominantes (Round, 1981) . 

Presentes en la plataforma arrecifal de Isla Verde, las asociaciones 
características entre los miembros de algas rojas de la familia 
Corallinaceae son las siguientes : Fosliella farinosa y Pneophyllum 
lejolisii, los cuales fonnan frágiles costras blancas sobre las hojas de 
Thalassia testudinum y sobre las frondas de Sargassum fluitans. 

Lithophyllum intennedíum y Goniolithon decutescens, pertenecientes 
también a la familia Corallinaceae, forman densas costras sobre trozos de 
coral muerto y piedra caliza, al igual que L. intennedíum y Neogoniolithon 
accretum. 

Gelidiella ace.rosa es una· alga roja de talo cilíndrico enmarañado que 
crece asociada a L. intennedium. 

AunqUe no de manera frecuente, los filamentos del alga roja Ceramium 
cruciatum se encontraron creciendo entre el denso talo filamentoso que fonna 
la cyanophyta Lyngbya semiplena. 

Otra alga roja que 'crece asociada es Gelidiopsis intricata. Fue 
encontrada entre Galaxaura rugosa y, creciendo sobre coral muerto, entre 
L.aurencia ·poitei e Hypaea spinella. 

Entre las algas verdes, las asociaciones características son Cladophora 
socialisy Enterarv.rpha caipressa, las cuales crecen sobre trozos de coral 
muerto o piedra caliza. Entre éstas puede crecer también Lyngbya semiplena. 

&tteraro.rpha carpressa se encontró también asociada a &tteraro.rpha 
flexuosa ssp. paradoxa y Chaetaro.rpha nodosa, y entre Sphacelaria 
tribuloides, en ambos casos creciendo sobre piedra caliza. 

Otra asociación característica es la de Fbl}Physa polyphysoides y 
Acetabularia crenulata, las cuales crecen formando pequeños "prados" que 
cubren la superficie de trozos de coral muerto y piedra caliza. Entre éstas 
pueden crecer también Ernodesmis verticillata y Neaneris armulata. 
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Sargassum fluitans, especie que constituye el sustrato de varias a l gas 
epífitas, únicamente fue colectada flotando, seguramente arrastrada de 
sitios más profundos por corrientes y el viento hacia la superficie. 
rosiblemente también por este mecanism:> llegan a enredarse entre sus frondas 
y talo, algas filamentosas com::> Cladophora socialis, Ente.rcmorpha flexuosa 
ssp . paradoxa y Ectocarpus variabilis. 

Otra especie de la di visión Phaeophyta que crece asociada es Ectocarpus 
siliculosus, en este caso, a Lyng.f:o/a semiplena, la cual se encontró sobre 
coral nuerto. 

De la división Cyanophyta, únicairente Lyng.f:o/a semiplena se encontró en 
asociación con otras especies de macroalgas, las cuales se mencionan 
anteriormente . 

Por último, sobre una rama de Digenea si.nplex fueron encontradas Jania 
adhaerens, Cladophora vagabunda, Ernodesnús verticillata, Cladophoropsis 
mernbranacea, Struvea anastan::>sans y Sphacelaria tribJ.loides, nuy 
entrelazadas. Posiblemente se trate de una asociación como resultado de la 
influencia de corrientes y el viento. Tal podría ser el ca.so de Caule.rpa 
cupressoides, Spyridia filamentosa y Ectocarpus variabilis; Laurencia 
papillosa, Jania adhaerens, Ernodesnús verticillata e .f:l)plea spinella; y de 
Acantho~hora spicifera e Hydroclathrus clathratus. 

Huerta et al. (1974), estudiando la flora de Isla de Erunedio, hacen 
referencia a las siguientes asociaciones, creciendo éstas sobre coral y 
guijarros : Dictyot.a spp. y Padina spp. Entre ellas, además, encontraron 
pequeños grupos de algas: Halimeda-Anphiroa-Laurencia; Jania-Dictyosphaeria; 
Ceramium- Polysiphonia; Cladophoropsis-Valatia. Reportan también a Gelidiella 
acerosa e Hypnea cervicornis, formando tapetes sobre guijarros. Algunos de 
los corales muertos están cubiertos de un tapiz f o:rnado por una asociación 
de Sphacelaria, Jania, Herposipharia y Ceramium. 

Como parte de la flora del arrecife lobos, Huerta y Garza (1964) 
reportan distintas asociaciones: Caule.rpa racemosa, C. sertularioides, 
Anph.iroa y Dictyota. En algunas cubetas hay Cladcpborcpsis, Sphacelaria, 
Gelidiopsis y Polysiphonia, formando tapetes o entreveradas unas y otras. 

Finalmente, Mendoza y Mateo (1985) señalan a la asociación entre 
Anphiroa rígida var. antillana, Jania adhaere"Js y Laurencia nana como de las 
más inportantes y conspicuas en el arrecife Santiaguillo. Estas tres 
especies tapizan el lugar y sirven adetás coro sustrato a otras algas, así 
mismo, son forrradoras de suelo (excepto Laurencia), al igual que Halimeda 
opuntia. 
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RBPROOUCCIW 

Las especies de macroalgas presentes en la plataforma arrecifa! de Isla 
Verde, que se encontraron en estadios de reproducción, pertenecen a las 
cuatro di visiones estudiadas: Rhodophyta, Qllorophyta, Phaeophyta y 
Cyanophyta (Tablas no. 1 y 2, págs. 78-82). 

Fue en época de sequía cuando se registró el mayor número de esped es 
con estructuras reproductivas, a excepción de Padina gyrmospora, alga café, 
y de las Cyanophyta Nostoc linckia y Seytonena cincinnatum, las cuales 
fueron encontradas en reproducción durante la época de lluvias (Tabla no. 
2, pág. 82). 

FLORA 

La composición de la flora alga! difiere notablemente entre regiones 
tropicales y templadas. En general, hacia los trópicos hay un aumento en el 
número de especies de las divisiones Otlorophyta y Rhodophyta, en relación 
al número de especies de la división Phaeophyta (Cheney, 1977). 

El coeficiente de Cheney (1977), R & C/P "' número de especies de 
Rhodophyta + número de especies de Chlorophyta/número de especies de 
Phaeophyta, indica valores menores a 3 para floras de regiones templadas o 
frías, y valores de 6 o más para floras tropicales; valores intermedios 
sugieren una flora mixta. Con los elementos registrados conforme a este 
coeficiente, se obtuvo un valor de 4 .75 para la flora algal del arrecife 
coralino Isla Verde. Este arrecife se encuentra geográficamente ubicado en 
una región tropical . Una de las posibles razones por las que no se obtuvo 
un coeficiente con un valor cercano a 6, que indicara una flora tropical 
para el arrecife, es la falta de un registro completo de las especies 
epífitas, debido a que no se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las 
mismas en el prsente trabajo. Kim (1964) reporta cerca del 50% del número 
total de especies del arrecife Alacranes, en la Sonda de campeche, México, 
dentro de la categoría de epífitas, y Huerta et al . (1974) registran el 33% 
de especies epífitas para la flora de Isla de Enmedio. Por otra parte, se 
considera también incompleto, para el presente estudio, el registro de las 
especies de la familia Corallinaceae, ya que la determinación de muchas de 
ellas no fue posible realizarla, debido al deterioro que presentaba el talo, 
a consecuencia de factores ambientales tales como las corrientes de marea 
y el embate de las olas. 
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Es i mportante mencionar que Hunm y Hildebrand (1962) reportan en su 
trabajo que e l gran porcentaje de algas pardas en México es el resultado de 
la abundancia de especies del orden Dictyotales tropicales . En el presente 
trabajo, de un total de 12 especies de algas pardas presentes en l a 
p lataforma arrecifal de Isla Verde, S (el 42%) pertenecen al orden 
Dictyotales. De esta forma, tal abundancia de especies de un orden en 
particular de la di visión Phaeophyta, posiblemente sea otro factor que 
altere el coeficiente de Cheney obtenido para la flora algal de Isla Verde. 

Se compararon las comunidades algales presentes en arrecifes adyacentes 
a Isla Verde, y de esta manera poder determinar si existe similitud en sus 
componentes. 

En el estudio realizado por Huerta y Garza ( 1964) en los arrecifes 
I.Jobos y Blanquilla, reportan que en e l primero, las algas son mis abundantes 
en las piedras y guijarros que se encuentran entre la pradera de Thalassia, 
a diferencia del arrecife Blanquilla, donde la flora es menos variada y 
abundante, por encontrarse el arrecife expuesto a un oleaje fuerte y 
constante. 

Chávez et al. (1970) denotan a la ccmunidad de Thalassia test:udim11n
Hali.meda opuntia como la mejor representada en la explanada arrecifal de 
Isla I.Jobos. Estos autores describen a la comunidad de Thal.assia testudinum 
como climicica, considerando muy probable que todos los demis bi otopos 
constituyan simplerrente etapas previas de la sucesión ecológica que conduce, 
de acuerdo con el grado de iluminación y la naturaleza del sustrato, al 
restablecimiento de la comunidad clímax de Thalassia. 

Villalobos (1971) registra, para la laguna arrecifal de La Blanquilla, 
el establecimiento de varias comunidades con un desarrollo conspicuo: en la 
primera de ellas, l a población clímax es la de Halimeda opuntia. Establece 
también el desarrollo de la comunidad de Thalassia testuc;ünum, sobre la cual 
crecen varias especies epifitas . 

Respecto al estudio realizado por Mendoza y Mateo (1985), debe hacerse 
notar que la ficoflora de Isla Sacrificios es muy similar a la de Isla 
Verde, a diferencia de la que se encontró en Santiaguillo, debido a que en 
este arrecife no se desarrolla la ccmunidad de pastos marinos. 
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Es inportante mencionar que el género Halimeda ha sido reportado corro 
el grupo de algas más abundante, tanto en la plataforma arrecifal de Isla 
Lobos (Huerta y Garza, 1964 J así caro en la plataforma arrecifal de 
Santiaguillo (Mendoza y Mateo, 1985), en este caso, específicamente Halimeda 
opuntia. De la misma forma, Cllávez et al (1970) señalan que la comunidad de 
Thalassia testudinum-Halimeda opuntia fue la mejor representada en la 
plataforma arrecifal de Isla Lobos. 

Halimeda es un grupo de algas verdes cuyos talos se encuentran muy 
calcificados; puede inducirse entonces, con base en esta característica y 
a su abundancia, que estos organism:>s contribuyen en forma significativa a 
la formación de sedimentos en los arrecifes estudiados. Prueba de ello es 
el dato proporcionado por Cllávez et al. (1970) al realizar análisis 
sedimentológicos en la explanada arrecifal de Isla Lobos: "l.a fracción 
gruesa está constituida por m:>luscos, fragmentos de coral, algas calcáreas, 
y sobre todo Halin1eda, la cual está representada en menor o mayor proporción 
prácticamente en todas las estaciones de nuestreo, alcanzando en algunas 
ocasiones hasta el 95% de la muestra total." 

Quintana y Molina (1991) presenta datos sobre la ecología general de 
5 arrecifes situados frente al Puerto de Veracruz: Isla Verde, La 
Blanquilla, Sacrificios, Anegada de Adentro y Pájaros, e Isla de Eruredio, 
frente a Punta Anton Lizardo y Punta Coyol. Para estos arrecifes, el autor 
establece a la región fisiográf ica de la laguna coon aquella que presenta 
los rasgos más semejantes, en cuanto a su batimetría, posición con respecto 
al arrecife y forma. Es en la laguna arrecifal donde se desarrolla la 
fanerógama marina Thalassía testudinum, distribuyéndose en manchones 
irregulares. Frecuentemente asociadas a la "planta de la tortuga", Thalassía 
testudinum, están el "pasto de los manatíes", Syríngodíum fílifonne y el 
pasto de hoja dentada y truncada, Halodule wríghtíl. En esta comunidad se 
desarrolla una gran variedad de algas. Algunas <lllorophyta de la laguna, 
coon Halimeda discoídea. y Acetabularía crenulata, contribuyen con sus 
fragmentos de talo, a la formación coralina y a la consolidación de 
materiales en esta zona. 
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Después de haber analizado las comunidades algales bénticas presentes 
en los distintos arrecifes coralinos, entre ellos Isla Verde, ubicados en 
las costas del estado de Veracruz, se puede determinar que su corrposición 
ficoflorística es muy semejante entre ellas. Las comunidades analizadas se 
presentan en las regiones fisiográficas de los arrecifes conocidas com:> 
plataforma intermareal y laguna arrecifa! (Quintana y Melina, 1991}. La 
condición ambiental en estas regiones, principalmente en la laguna 
arrecifa!, que permite el desarrollo de un elevado 11Úlrero de macroalgas, es 
la existencia de una comunidad de fanerógamas marinas, principalmente 
Thalassia testudinum, asociada a Syringodium filiforme y Halodule wrightil . 
En estas comunidades, la naturaleza arenosa o rocosa del sustrato es 
determinante del tipo de poblaciones dominantes (Lot-Helgueras, 1968) . 

Así mismo, Lehmm y Tunnell (1992) señalan que la diversidad de 
rracroalgas en el arrecife de Enmedio, tal caro lo indica el número de 
géneros presentes, es rrayor en las aguas poco profundas y bien protegidas 
de la laguna arrecifal. 

FACTORES AMB~ 

Nu!rerosos factores afectan la distribución y abundancia de las plantas 
rrarinas; los más evidentes son temperatura, sustrato, luz y salinidad 
(Earle, 1972; Lobban, et al., 1985). 

Al respecto, Villalobos (1971} establece que las comunidades del bentos 
en la laguna del arrecife La Blanquilla se distribuyen de acuerdo con sus 
afinidades por el sustrato, la intensidad de las corrientes, la salinidad 
y la temperatura del agua. 

Temperatura 

Silva (1962), en su estudio comparativo de la flora algal de los 
océanos Pacífico, Atlántico e Indico, menciona que ha sido ampliamente 
reconocido que a lo largo de la mayoría de las costas, la temperatura es 
probablemente el factor más i!tPJrtante que determina la distribución 
latitudinal de las algas marinas. 

Idealmente, se esperaría que la temperatura de l as aguas oceánicas 
superficiales variara linealmente a partir del ecuador hacia los polos; sin 
embargo, se sabe que las principales corrientes oceánicas profundalrente 
alteran este gradiente. Así, las distintas zonas de distribución de las 
algas marinas no coinciden con la zonación latitudinal (Silva, op. cit.; 
Lobban, et al., 1985). 
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Setchell (1920) señala que los procesos metabólicos de las algas ba j o 
la influencia de un determinado intervalo de temperatura, que permite a 
estos organismos establecerse en una localidad específica, son aquell os 
procesos relacionados estrechamente con la reproducción . 

Final mente, se puede considerar a la flora tropical (Earle, 1972) 
encontrada en Isl a Verde, representativa de los arrecifes coralinos de l a 
región de Veracruz . 

Al respecto, Taylor (1954b} menciona que "La influencia en el Golfo de 
México de la corriente tropical cálida proveniente de Centroamérica, 
condi ciona el establecimiento de una flora marina algal de carácter 
enteramente tropical ". 

Así , la t emperatura del agua regi strada (26 a 32ºC) para la pl ataforma 
arrecifa! de Isla Verde (Tabla no. 3, pág. 83 J , corresponde a la temperatura 
reportada por De la Lanza (1991) (25 a 29º C) para las aguas cálidas que 
constituyen a la Corriente de Lazo, proveniente de Centroaméri ca. La 
temperatura en la plataforn>a es mayor debido a las condiciones ambientales 
que prevalecen en ella, caro son la intensa iluminación y la escasa 
prof~didad de sus aguas. 

f'En lo que a distribución de la flora en el Golfo de México se refiere, 
Taylor (op . cit. ) establece que las contracorrientes a lo l argo de la costa 
no transportan especies del norte hacia el sur; cuando especies 
características de regiones al norte, son encontradas en la región del 
C-0lfo, se trata de especies coSllVpolitas. r.a corriente tropical del sureste 
determina qué especies pueden migrar, y la naturaleza física de la costa 
determina qué especies se establecen por sí mismas. Al respecto, Earle 
(1972) menciona que e l estudio de la distribución de las algas marinas en 
base a l a temperatura, es quizás el más útil acercamiento para mostrar 
patrones de vegetación. ¡ 

---~/ 
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l. La flora algal encontrada en el arrecife coralino Isla Verde posee 
un caráct er tropical, la cual es representativa de los arrecifes de la 
región de Veracruz, tal como se ha reportado en trabajos previos para los 
arrecifes adyacentes con aspectos fisiográficos similares. 

2. Las comunidades algales bénticas estudiadas se presentan en la 
región fisiográfica conocida como plataforma intermareal. La condición 
ambiental en esta región que permite el desarrollo de un elevado número de 
macroalgas es la existencia de la comunidad de la fanerógama marina 
Thalassia testudinwn, .conocida como ceiba.dal. 

3 . La mayor diversidad de especies en la plataforma arrecifal se 
desarrolla en la porción protegida de sotavento, a diferencia de la región 
de ba.rlovento, la cual recibe el embate de las olas provenientes de mar 
abierto. 

4. Las hojas de '11lalassia testudinum constituyen el sustrato de varias 
especies epífitas, el 27 .3·% de la flora algal reportada. 

5. Se reporta para la plataforma arrecifal un total de 77 especies de 
macroalgas bénticas, de las cuales 30 pertenecen a la división Rhodophyta, 
27 a Chlorophyta, 12 a Phaeophyta y B a Cyanophyta. Con los elementos 
registrados conforme al coeficiente de Cheney (1977), donde R+C/P = 4.75, 
se indica para la zona una flora mixta. Este registro no incluye la 
totalidad de especies epífitas, además de algunas Corallinaceae. 

6. Las Chlorophyta presentan la mayor diversidad con 11 familias, 
seguidas de la división Rhodophyta con 9. Las divisiones Phaeophyta y 
Cyanophyta presentan 6 y 4 familias respectivamente. 

7. Las familias de la división Rhodophyta que presentan la mayor 
diversidad son Rhodomelaceae y Corallinaceae, con B especies, y Ceramiaceae 
con 5; las familias Cladophoraceae, Caulerpaceae y Udoteaceae, de la 
división Chlorophyta, con 4 especies y, por último, la familia Dictyotaceae, 
de la división Phaeophyta, con 5 especies. 
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B. El mayor número de especies en estado reproductivo se registró 
durante la época de sequia. 

9. Los géneros que presentaron problemas de delimitación taxonómica son 
los siguientes: Chondria, I..aurenc:ia, Galaxaura, Gonioli thon, Hydroli thon, 
Lithophyllum, Neogoniolithon (Rhodophyta); Cladophora, Bryopsis, caulerp3, 
Enterarorpha (Chlorophyta); DictyOta y Fctocarpus (Phaeophyta). Lo anter i or 
refleja la necesidad de llevar a calx:> trabajos taxonómicos exhaustivos, en 
los cuales se incluyan descripciones de los caracteres taxonómicos de las 
especies, dibujos e ilustraciones que muestren dichas caracteristicas, así 
CO!TO claves de campo y laboratorio para su determinación. 
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