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RESUMEN 

La mayoria de los trabajos realí7.ados en México sobre ficología se han llevado a cabo dentro del 

campo de la taxonomía. generalmente 50n listas de especies reportadas para una región en 

particular, desafortunadamente los estudios de tipo biogeográfico son escasos. Por ello es 

necesario integrar la información hasta el momento generada, con la finalidad de delimitar áreas 

de distribución. En la presente investigación se consideran tres de la'> siete especies del género 

Padina, reportada .. para el Pacífico Mexicano. ya que se tienen identificadas las fases del ciclo 

de vida y su situación taxonómica es clara, mientras que para las otras cuatro aún falta por 

definir alguna de ellas. 

En este trabajo se cr.tablecen las áreas de distribución para Padina crispala Thivy. P. dUMlilIei 

Bory y P. mexicana Dawson. a lo largo del Pacífico Mexicano. para ello se revisaron un total de 

257 ejemplares de los herbarios ENCB, IZTA, CMMEX. UC y FEZA, 50 publicaciones y 37 

muestras de material recolectado en tres salidas a campo al estado de Guerrero. 

Padina crispala. se distribuye en la región tropical aunque también existen algunos registros en 

la región templada; mientrac; que P. durvillei es euritópiea. es decir. esta ampliamente 

distribuida en todo el Pacífico Mexicano. por último P. mexicana, inicialmente fue considerada 

como endémica del Golfo de California. Sin embargo, registros recientes para los estados de 

Guerrero y Oaxaca, amplían su distribución hacia el sur. Se presenta un mapa en el que se 

ubican todas aquellas localidades reportadas hasta el momento para cada una de estas especies. 
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INTRODUCCIÓN 

La biogeografia e5 la disciplina encargada de analizar la distribución espacial y temporal de los 

seres vivos, y dentro de ella existen dos enfoques básicos: el ecológico y el histórico. El enfoque 

ecológico explica los patrones de distribución geográfica recurriendo a causas actuales. 

relacionadas con el medio en que se hallan las especies, o a sus relaciones interespecificas 

(Morrone y Crisci. 1995). 

Además estudia el origen, adaptación y asociación de plantas y animales, en este sentido, la 

ficoflora presenta patrones definidos. 

La ficogeografl3. contempla dos aspectos que se relacionan entre si, pero que algunas veces se 

confunden. El primero de éstos. es la determinación de las áreas ficogeográficas del mundo y el 

segundo son los limites geográficos de taxa individuales. Aunque los límites de las especies 

individuales no siempre coinciden con las áreas ficogeográficas generales, porque éstas son 

abstracciones del total de la trora de una región (Round, 1982). 

Para México, la mayoría de los autores reconocen cinco áreas ficogeográficas generales: Baja 

California Occidental. Golfo de California. Pacífico Tropical Mexicano. Golfo de México y 

Caribe Mexicano. 

En lao; áreas fic~geográficas las floras son relativamente homogéneas y se encuentran separadas 

una de otra por discontinuidades floristicas. y éstas podrlan coincidir eún las discontinuidades 

topográficas. o bien podrian ser causadas por factores fisicos del hábitat como la temperatura y 

salinidad. entre otros (Round. 1982). 

Lao; algas se distribuyen horizontal y verticalmente. Por ello, Ltlning (1990) define el término 

"zona" como "divisiones" verticales, mientras que el ténnino '''región'' está reservado para áreas 

biogeográficas, sugiere además que la distribución actual de las especies marinas bentónicas, es 

el resultado de su migración y el desplazamiento de las lineas de costa a través de los distintos 

periodos geológicos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PR08LEMA 

En general. Padina Adanson (Dictyotaceac). presenta una distribución pantropical. aunque 

algunas especies tienden a regiones templadas. Se tiene el conocimiento de varios registros para 

el Pacífico Mexicano. pero falta por determinar el área de distribución de cada una de las 

especies de; género. y analizar las causas que la determinan. lo cual se pretende rcali7.ar con base 

en consulta bibliográfica. revisión dI! ejemplares de herbario. observación en campo y 

determinación de ejemplares. 

.JUSTIFICACIÓN 

Los estudios sobre distribución de algas marinas son reJalivamcntc raros, esto se puede atribuir 

en parte, a la dificultad para llevarlos a callo. ya que es muy dificil que una sola persona se 

dedique a explorar una zona tan vasta y amplia como c~ el Pacifico Mexicano. De ahí. que es 

necesario integrar la información ha.~ta el momento generada, con la finalidad de delimitar áreas 

de distribución para cada especie. Algunos de estos estudios pueden surgir a partir dc la 

literatura. material ya dctcnn¡nado o hicn en colecciones dc hcrharios. 

Padina es un género de importancia ecológica, por su abundancia y porque fonna parte de la 

dieta de muchos herbivoros. 

En fa presente investigación se consider:m tres especies (P. crispata Thivy. P. durvillei Bory y 

P. mexicana Dawson) de las siete del género Padina, reportadas para el Pacífico Mexicano, 

debido a que ya se tienen identificadas las fases del ciclo de vida, mientras que para las otra~ 

cuatro (P. cuulescens Thivy, P. concrescens Thivy. P. gymnospora (Kutzing) Sonder. P. 

an¡illarum (Kutzing) Piccone como P. lelrastomálica Hauck) aún falta por definir alguna de 

eUas (com. pero Avil. Olti1, 1998). 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En general. fadina Adanson (Dictyotaceac). presenta una distrihución pantropical. aunque 

alguna.:; especies tienden a regiones templadas. Se tíene el conocimiento de varios registros para 

el Pacifico Mexicano. pero falta por determinar el área de distribución de cada una de las 

especies dci género. y analizar las causas que la dclerminan. lo cual se pretende realiz.ar con hase 

en consulta bibliográrlCa, rcv;siún de ejemplares de herbario, observación en campo y 

detenninación de eJemplares. 

.JUSTIFICACiÓN 

los estudios sorne distrihución de algas marinas son relativamente raros, esto se puede atribuir 

en parte. a la dificultad para llevarlos a cabo. ya que es muy dificil que una sola persona se 

dedique a explorar una zona tan vasta y amplia como es el Pacifico Mexicano. De ahí. que es 

necesario integrar la información hasta el momento generada. con la finalidad de delimitar áreas 

de distribución para cada especie. Algunos de estos esludios pueden surgir a partir de la 

literatura. material yu determinado o hien en colecciones de herharios. 

Padino es un género de importancia ecológica, por su abundancia y porque fonna parte de la 

dieta de muchos herbívoros. 

En la presente investigación se considenm tres especies (P. crispata Thivy, P. durvillei Bory y 

P. mexicana Dawson) de la" siete del género Padina, reportadac; para el Pacífico Mexicano. 

debido a que ya se tienen identificadas las fases del ciclo de vida, mientrac; que para las otras 

cuatro (P. caulescens Thivy, P. concre.'icens Thivy, P. gymnospora (Kul7.ing) Sonder, P. 

antil/arum (Kutzing) Piccone como P. tetrastomática Hauck) aún falta por definir alguna de 

ellas (com. pero Avíl. 011í7. 1998). 
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OBJETIVO GENERAL 

Determinar y analizar las áreas de d.istribución de Padina crispala Thivy, P. durvi/lei Bory y P. 

mexicana Dawson. en el Pacifico Mexicano e identificar los posibles factores que las 

determinan. 

OllJETlVOS PARTICULARES 

a) Recopilar toda [a información hasta el momento generada, en la bihliografia., colecciones de 

herbario y material de campo, sobre la distrihución de cada una de las especies. 

b) Gcorrcfcrcnciar las localidades reg:stradas y elaborar los mapas de distribución para cada 

una de ellas. 

e) Analizar los posihles factores que influyen en su distribución. 
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ANTI':CI':IJI':NTES 

Los investigadores extranjeros fueron los primeros en estudiar las costas mexicanas. Entre ellos 

se encuentran; Setehell y Gardner (1924, 1930), Dawson (1945, 1950, 1952) Y Taylor (1945), 

los cuales tienen un gran número de publicaciones ba<>adas principalmente en expediciones 

reali7.adas por ellos. a lo largo de la Costa Occidental y Golfo de California. Dawson (1952) 

hace una intl.!gración del conocimiento ficofloristico-ecológico del Pacifico Mexicano en donde 

incluye toda la información hasta ese momento generada, en éMc 'presenta una relación de los 

reportes de especies de macroalgas marinas seguidas de citas que proporcionan información de 

la sinonimia y distribución. 

A partir de 1960. la participación de investigadores mexicanos empiC7.H a tomar augc. Se 

pueden distinguir dos grandes pilares de la ficología mexicana. Huerta (1958. 1 960a, J960h, 

1961, J97S), con sus puhlicaciones en ficología marina y Ortega (1952. 1972, 1984) con una 

aportación fundamental al conocimiento de la ficoflora de agua dulce. Por otra parte González

Gon7..ález y colaooradorcs (195&. 1993. 1996) han publicado el Catálogo Onomástico 

(Nomenc1ator) y Bihliografia Indexada de las Algas Bentónicas Marina'i de México, sin olvidar 

Jos numcroso~ trahqjos realizados por otros investigadores de la Facultad de Ciencias de la 

Universidad Nacional Autónoma de Mcxico. Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del 

Instituto Politécnico Nacional. entre otros. 

Los estudios reali7.ados en particular, sobre Phaeophyceae destacan en Baja California, Baja 

California Sur y Sonora. En ellos se aprecia con mucha claridad el cambio de composición 

florística con respecto a la latitud (Aguilar-Rosas y Aguilar-Rosas. 1993). De esta manera, se 

puede vcr que en la zona templada existen representantes de los órdenes Desmarcstiales y 

Laminariales. los cuales están ausentes en las porciones cálidas, en donde dominan los 

Ectocarpalcs y Dictyotalcs. éstos últimos se continúan hacia la región tropical. Asimismo el 

orden Fucales lienc mayor representación en la porción fría del Pacítico Mexicano (Pedroche el 

al .. 1993). 



6 

MARCO TEÓRICO 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DlSTRI8UCIÓN DE LAS ALGAS 

La distribución vertical de ta.o:¡ algas obedece a la intensidad y calidad de luz solar que penetra al 

medio marinü, de tal forma que la mayor concentración de ellas se da en la zona eufólica 

(iluminada) que satisface los requerimientos para la fotosíntesis. Esta zona también llamada 

epipelágica se !\ulxlivide en: supralitoral (rodo), culitoral (ubicada entre marcas de marea alta y 

baja). y sublitoral (se encuentra constantemente sumergida), la cual se extiende hasta el limite 

inferior de la distribución vertical de las algas (LUning. 1990). Además la subJitoral también se 

sulxlivide en sublitoral superior, suhlitoral media y sublitora1 inferior, a esta última sólo llega el 

0.001% de luz solar. 

Otros faclores como la temperatura, ~Iinidad. el sustrato y la acción de las olas son 

fundamentalmente importantes en la detenninacién de la distribución local y abundancia de las 

comunidades. 

Temperatura 

El factor más frecuentemente citado. que determina la distribución geográfica (horizontal) de la 

bjota de aguas someras, es la temperatura superficial del agua del océano, que está relacionada 

con la latitud y la estación del afto. Se reciben más unidades de radiación solar en el ecuador que 

en los polol'. y se recibe más de ella en el verano que en el invierno. Esta afecta de manera' 

importante a las algas. ya que las posibles causas de muerte por temperaturas muy altas están 

relacionadas con procesos tales como la desnaturalización de proteínas y daños a enzimas o 

membranas. A bajas temperaturas, los Upidos y protefnas de la memOrana celular son destruidos 

debido a la formación intracdular de cristaJes de hielo (LOning. 1990). Por ello. Jos límites de la 

distribución geográfica se establecen con base en temperaturas extremas para sobrevivir, que 

rebasan los niveles críticos para la reproducción. Gessner (1970) las divide en: 
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• temperatura miniTT'..'l para la supetvivencia. 

• temperatura míniTT13 para la repoblación (crecimiento y esporulación). 

• temperatura máxima para la repoblación (crecimiento y esporuJación). 

• temperatura máxima para la supervivencia. 

En función de la tolerancia que tengan lac; especies a la fluctuación de la temperatura, son 

llamadas curitennalcs o cstenotcrmales. Las primeras sobreviven a largas !emparadas y 

nucluacioncs irregulares de la temperatura del agua, mientras que las segundas no pueden 

existir ba:iü estas condiciones. Lao; especies euritermales tienen la ventaja de una amplia 

distribución geográfica. Sin embargo, :!l1as no son tan eficientes como las estenolermaJes, las 

cuales podrian desarrollar enzima.;; óptimamente adaptadas a un estrecho intervalo de 

temperatura (LUníng. 1990). 

Salinidad 

En muchos háhitats costeros, las algas marinas están sujetas a fluctuaciones periódicas de 

salinidad asociadas con escurrimiento terrestre. En la 7..ona intermareal. las algas marinas 

enfrentan mateados extremos de salinidad: 1) a medida que las algas se desecan durante la 

marca haja, 2) a medida que el agua se evapora de las po7as de marea superior durante las 

marcas viva<; y 3) cuando la lluvia cae sohre algas marinas expucstas a la marea baja. De la 

misma mancra que la tolerancia a la temperatura se correlaciona con la exposición, en cierto 

número de estudios se ha encontrado que la<; algas submarealcs en general sobreviven a 

exposiciones breves de salinidades del 1 S al 45 psu, mientras que la<; especies intermareales 

pueden resistir salinidades del 3 al 100 psu. El límite de tolerancia para el crecimiento es menor 

que estos valores (Darley, 1987). 

Sustroto 

El sustrato es muy importante para las alga ... marinas bentónica<;. sobretodo porque deben 

representar un soporte sólido y fJo para su establecimiento. Cuanto más variada es la topografía 
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de la superncie, hay una mayor diversidad de algas intermareales (Seapy y Littler, 1979). Las 

pozas de marea y las rocas grandes irregulares ofrecen varias superficies verticales y 

horizontales de fijación de algas que están expuestas diferencialmente al sol y al mar (Dawes, 

1986). 

Oleaje 

El oleaje. asi como las comentes oceánicas principales, se debe a la acción combinada del viento 

sobre la superficie del océano y las diferencias de densidad entre las distintas partes del mar. Asi 

pueden haber corrientes horizontales (de superficie) y verticales. El entendimiento de las 

corrientes oceánicac; es útil debido a que afectan los niveles de temperatura y de nutrientes, así 

como la vegetación mar ¡na de un área. 

Latitud 

En un estudio fitogeográfico realizado en California, Murray el al. (1980), encontraron que la 

diversidad aumenta hacia el sur y podria estar correlacionada con la latitud. proponen dos 

barreras de distribución para muchas especies, la primera cerca de la Bahfa de Monterrey y la 

segunda próxima a Punta Concepci6n. Ambos sitios fueron considerados puntos de partida 

naturales, detenninados por la temperatura del agua y las corrient~s dominantes (Dawes. J 986). 

CARACTERíSTICAS DEL GÉNERO Ptu/ina Adanson 

Padina es un género de la familia Dictyotaceae (Phaeophyceae) que crece en latitudes tropicales 

y subtropicales. Es litófila y vive sumergida pennanentemente. Son organismos algales que se 

encuentran en agrupacior.es de varias láminas erectas raramente postradas, que se elevan desde 

la base del estípite. El crecimiento de las láminas es en forma de abanico. extendidas y algo 

flexibles. frecuentemente llegan a ser divididas en segmentos estrechos y generalmente delgadas. 
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La coloración es café pálido, desde pajizo a obscuro, zonada concéntricamente y, en algunos 

casos, la lámina está wlcificada en una o ambas superficies. El crecimiento en el margen 

superior es enrollado, debido a la actividad de una célula apical prominente. Las células hijas, 

producidas por la división de aquélla se dividen dos veces según un plano paralelo a la superficie 

de la lámina. formando así dos capas corticales de células pequeñas y confonne se avanza hacia 

la base el número de capas celulares aumenta dependiendo de la especie. La lámina también 

presenta Iíncac; concéntricas de pelos. algunas veces en ambas superficies (Taylor. 1945). 

Ciclo de vida 

El ciclo de vida de Padina es del tipo haplo-diploidc isomórfico. Tanto los oogonios como los 

antcridios. se disponen en grupos de SOTOS sobre la superficie de la lámina. El zigoto crece 

rápidamente dando origen a la fase esporofitica. la cual, exceplo en Jo referente a la constitución 

cromosñm:ca y a la<; célula., reproductoras. es idéntica a los gametofitos. Los esporangios 

uniloculares se desarrollan sobre la superficie del esporofito y después de la rr:eiosis. producen 

de 4-8 esporas (n). que se desarrollan y se transfonnan en gametofitos. Además. los soros 

pueden estar cubiertos por un indusio y usualmente están formados en bandas. alternando con la 

zona de pelos. La fecundación sucede en el medio marino como es de esperarse (Bold el al .• 

1989). 

DESCRIPCiÓN IlJi:L ÁREA IlE ESTUIlIO 

El litoral mexicano del Océano Pacífico tiene ~na longitud de 8.475 Km. Jo cual representa más 

de las 2/3 partes de todo el litoral del país, dentro de los cuales se reconocen tres regiones 

ficogeográficas. Pacífico Tropical Mexicano (PTM), Golfo de California (Mar de Cortés) y La 

Costa Occidental de California. éstas dos últimas, se ubican en la región templada (Flamand. 

1991). 
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El Pacifico Mexicano tiene una orientación predominante NW-SE, y se extiende en un intervalo 

longitudinal de 18°, desde la frontera con E.U. (32° 43' N) hasta los limites con Guatemala (14° 

32'N). 

Topografía 

En general. se encuentra bordeada por varios sistemas montaftosos que corren paralelos a la 

costa, dando lugar a una planicie costem relativamente angosta, con un declive pronunciado y 

un relieve de alto a medio. A lo largo del litoral existen áreas con una gran proporción de 

afloramientos rocosos, debido en gran parte a que en diversos puntos las estribaciones 

montaflosas llegan directamente al mar. y dan lugar a una costa escarpada, con una diversidad 

de acantilados. promontorios, terrazas marinas, puntas rocosas, etc. Aunque también se 

encuentran extensiones considerables donde predominan las playac; arenosas. 

A nivel rnacroescala el litoral es más o menos continuo. con algunos accidentes geográficos 

importantes como son, Cabo Corrientes y Punta Eugenia. Se presentan escasas bahfas 

protegidas. Existe un total de 59 isla'i. la mayoría originadas por procesos de hundimientos. 

levantamiento o erosión, algunas de origen volcánico y sólo unas cuantas sedimentarias (Ga'itil 

el 01.,1983). La mayor concentración de islas ocurre en el Golfo de California en la parte 

central-norte y sureste. Sobresalen por sus dimensiones las isla. .. Angel de la Guarda y Tiburón, 

con un área de 895 y J 208 Km respectivamente. Ambas islas, junto con otras más pequefias. 

conforman un conglomerado denominado "Cinturón Insular", el cual influye considerablemente 

en la dinámica oceanográfica del Gorfo. Otros ejemplos importantes son las islas Coronados, 

Guadalupe, Cedros y Rocas Alijos para la costa occidental de Baja California y los archipiélagos 

de 1M Marias y de las Revillagigedo en la 7.ona tropical. 

Clima 

Las condiciones climatológicas son variables a lo largo del litoral. En la parte septentrional, por 

arriba del Trópico de Cáncer dominan los climas áridos y semiáridos. El clima del Golfo de 

California es desértico, con precipitaciones poco abundantes que OCUlTen en cualquier época del 
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año (BWx') o solamente durante el verano (BWw). Hacia su parte SE el clima es estepario con 

lluvias en verano (BSw). El estar rodeado por tierras áridas determina que su clima sea más 

continental que marítimo, lo cual produce una marcada variación diurna y estacional de la 

temperatura (Hubbs y Rodeo. 1964). En la parte tropical, el clima dominante es el cálido 

subhúrncdo (Aw) con la temporada de precipitaciones ocurriendo en verano (García y Falcón, 

1980). 

Huracanes 

Otro de los fenómenos me:eorológico'i de mayor influencia en el Pacífico Mexicano. son los 

huracanes. Su presencia modifica las condiciones oceanográfica.. y climatológica" 

principalmente del área tropical, pero también puede incidir en la .. otras áreas. dependiendo de 

su trayectoria (González-Gonz..ílez el al., 1996). 

Corriente~ 

La costa Pacifica eslá influenciada principalmente por dos sistemas de corrientes: la Corriente 

de California y la Corriente Costanera de Costa Rica (Hubbs y Roden, 1964; Wyrtki. 1965). La 

Corriente de California fluye hacia el SE ti pm1;r de la Corriente del PacifICO Norte. 

transportando aguas de origen suhártico. caracteri7A1das por sus hajas temperaturas. baja 

salinidad y alto contenido de oxígeno. La pauta del flujo y sus limites varian estacionalmente. 

Dc diciembre a julio la corriente se desli7.3 con una trayectoria casi paralela al litoral. que abarca 

toda la longitud de la costa occidental de la peninsula de Baja California. Entre diciembre y abril 

tiene componentes litorales que se desph17.3n hacia el SE hasta por los I SON, adentrándose en la 

costa tropical. De agosto a noviembre la dirección es variable. y se localiza la mayor parte del 

flujo mar adentro y tiene como límite inferior Punta Eugenia (28"N). donde deflecta hacia el 

SW. 

La Corriente Costanera de Costa Rica se deriva de la Contracorriente Ecuatorial y transporta 

aguas de origen tropical. caroc!erizadas por sus elevadas temperaturas superficiales. altas 
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salinidad y escasa concentración de oxígeno. Entre mayo y octubre esta corriente asciende 

paralelamente a la costa desde Centroamérica, alcanzando Cabo Corrientes y. a partir de julio, 

las inmediaciones de Cabo San Lucas. De agosto a noviembre se desarrolla uóa estrecha 

contracorriente litoral en la pa.rte SW de la penfnsula de Baja California, denominada 

contrac(lmente de California o de Davison (Tamayo, 1980). que se mueve hacia el NW, y llega 

a alcan7llC los 25~. derivada del ramal superior de la Corriente Costanera. En noviembre 

comienza a modificarse este patrón y en diciembre los cambios son más evidentes. El eje de ésta 

corriente deflecta hacia el SW despl1és de pasar el Golfo de Tehuantepec, alejándose de la 

Costa, esta situación prevalece hasta abril, y en mayo se desarrolla nuevamente (Wyrtki, t 965). 

Dentro del GolfO de California se generan corrientes locales que son independientes de las dos 

anleneres (Maluf. 1983). 
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MF.TODO 

TRABAJO DE GABINETE 

Revisión bih!iográfica. Se recopiló toda la información hasta el momento publicada. 

Visitas a Herharios. Se rcali7.aron visita,> frecuentes a los herbarios ENCn (de la Escucla 

Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional) e IZTA (ENEP Iztacala. 

UNAM), ya que en éstos se encuentran depositados ejemplares del género Padinll. Se revisó el 

~icmplar millllciosamcntc y la etiquet ... de la que se obtuvieron datos de: localidad. estado, 

fecha. características amhientales. rccelector, ctc. rara el caso particular de los registros del 

Golfo de Calil()rnia. se consulinron las etiquetas de los ejemplares del herhario lJC de la 

Universidad de California. llcrkclcy. (';\. y CMMEX Ilcrhario de la Facultad de Ciencias 

Marinas. de la 1 Jnivcrsidad Autónoma de naja Calirornia. 

TRARAJO IJE CAMPO 

Se programaron tres salidas a campe; en cinco localidades (playas; La Madera. Las Gata ... La 

Rarrita. Cayaquitos y Pto. Vicente Guerrero) al estado de Guerrero para recolectar material 

ficológico. en los meses de mayo y agosto de 1998 y rebrero de 1999. La recolecta !>e llevo a 

cabo de manera manual con la ayuda de una espátula. para ohtener el ejemplar desde el disco 

basal. posterionnenle se introduce en una bol<>a de plástico con los datos de campo (recha, 

localidad. estado, colector. datos ambientales) y se adiciono una solución fijadora de lonnol al 

4% en agua de mar. 

Parte del material se llevó al laboratorio en seco. para ello se herborizó en prensa botánica. 
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TRABAJO DE LABORATORIO 

Determinación. Al material de campo así como al depositado en el Herbario FEZA (producto 

de prácticas rcali;,..adas en años anteriores a los estados de Sinaloa. Nayarit. Jalisco. Colima. 

Michoacan y Guerrero) se le hicieron eones histológicos en tres partes de la lámina apical, 

media y has,1!. los cuales se montaron en portaobjetos con grenctina glicerinada y se observaron 

al micro~opio. La dctcnninación se basó en: el número de capas celulares, grosor, textura y 

hábito. entre otros caracteres. Los ejemplares herborizados fueron tratados previamente con una 

solución jaoonosa y calentados durante 1-1.5 mino (dependiendo de la textura del material) en 

horno de microondas para su rehidratación. 

Postcrionnente se incorporaron los ejemplares en la colección ficológica del Herbario FEZA de 

la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. UNAM. 

ELABORACiÓN m: LOS MAPAS DE D1STRIRUCIÓN 

Con toda la infimnación recopilada. se uhicaron en 1.)n mapa las localidades para cada una de las 

especies en la región del Pacífico Mexicano. Cada comhinación de localidad/especie represento 

un registro. 

Cada una de /,IS localidades rue georrefercnciada con fa ayuda de mapas escala J :250000. tao;; 

localidades en que se trahajo fueron geoposicionada .. en campo con un geoposicio!1ador. 

Se realizaron mapas que representan las áreas donde se han registrado estas especies. Cada 

símbolo representa un tipo de registro. 

Finalmente se analí7aron cualitativamente los factores que determinan su distríhución. 
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RESULTADOS 

Para obtener los registros que se muestran en la Tabla I se revisaron 257 ejemplares de 

herbario. 37 muestras de recolecta fueron detenninadas y 50 puhlicaciones consultadas, entre 

la" que se enCuentran tesIs. artículos y libros (la mayorfa de índole floristico). en muchos de 

ellos se cita a más de una de fas especies en estudio por lo que el número de registros 

bibliográficos asciende a J 31 (Tabla J). Es lógico que el rubro con menor número sea muestras 

de recolecta. ya que sólo se trabajo en cinco localidades de la porción central de la costa del 

estado de Guerrero. 

Padina dun'iIfei cuenta con un total de 246 registros, superando por mucho Jos números de las 

otras dos especies. ya que es una especie cosmopolita en el Pacifico Mexicano. 

Por otrn parte, se tienen registrada .. para el Paciflco Mexicano un total de 146 localidades en 68 

de ellas se encontró Padina crispa/a, en 123 P. durvillei y en 48 P. mexicana (Tabla 2). Los. 

estados con mayor número de localidades fueron Nayarit. B.e.s., Guerrero y Jalisco. por el 

contrario los que presentaron menor ~úmcro fueron Sinaloa. B.e. y Oaxaca. extremos norte y 

sur del país. la falta de registros en el Pacífico Norte quiza se Jeha a la baja temperatura que 

existe en 1<1 región, pero en el extremo sur la escasez de cllus se puede atrihuir a la ausencia de 

playas fOCOsaS que tengan un sustrato ftnne y sólido para el establecimiento de estas algas., lo 

que explica que en b parte sur de la costa oaxaqueña y el estado de Chiapas donde predominan 

los manglares. no se contó con registros. 

La organi7ación de los resultados se presenta de la siguiente manera~ primero, una diagnosis de 

la especie (y foto) seguida de la lista numerada de localidades (georrefcrenciadas), por estado de 

norte a sur con su rcferencia(s) de donde fue obtenida la infonnación, posterionncntc se 

presenta un mapa, en el que se ubican los puntos que representan a cada localidad, fonnando 

áreas de distribución, esto es para cada una de las especies. 
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Para el caso en que la información haya sido extraída de un ejemplar de herbario, se anota el 

número del ejemplar las siglas del herbario y el colector, por ejemplo; 

Isla Magdalena (localidad) 24·6t.6'N, 1I2"14.4'W (coordenadas) 925394 (Número del 

ejemplar) ve (siglas del Herbario) lE. Vale Daw!IOn (colector). 

Cuando la infonnaci6n se obtiene de algún articulo se procede a citar de la siguiente manera; 

Isla Maria Cleor.s (localidad) 21·15.IS'N, I06"t3.84'W (coordenadas) (Taylor, 1945) (cita). 

Las diagnosis que se presentan en este trabajo fueron hechas a partir únicamente del material de 

campo recolectado por este proyecto. Dichas diagnosis se basaron en las descripciones que 

hacen Taylor (1945) para Padina cri .. pala y P. durvillei y Dawson (1945) para P. mexicana. Se 

pretende además hacer una descripción mas detallada y proporcionar mayor información acerca 

de datos morfométricos. 



Tabla l. Material rcvi~do. registros hihliográticQs. ejemplares de herbario revisados. y 

muestras dc recolecta para cada una de las c:;pecies. 

Especie Regi!lotros Ejemplares de Muestras de Total 
hihliográficos herbario recolecta 

revisados 

·Padinu 41 60 9 110 
crispa!a 

*"wlinll 56 171 19 246 
Jllrl'iIle¡ 

*f'aclina 35 26 9 70 
mexk"ana 

Total 132 257 37 426 

Tahla 2. Número de localidades registradas por estado para cada t;specie. 

Especie B.e. n.cs. Son. Sin. Nay. Jal. Col. Mich. Gro. 0"'. Total 

Padina cri.fpata O 6 O O 13 11 8 9 15 6 68 

fadina durvillei \3 29 16 6 14 10 5 11 16 3 123 

PaJino mexicano 1 S 3 2 14 10 4 O 7 2 48 

Total 14 40 19 8 41 31 17 20 38 11 

17 
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PmlilHt cri.\fJl1/tl Thi,·y 

Tulos erectos muy lobulados enteros y pcqueilos de ralla aproximada entre los 3.5-5 cm, aunque 

algullos individuos pueden llegar él medir hasta 7.5 cm. Medianamente calcificada en la 

superficie enrollada, de color cale rojizo a pardo. su textura es blanda y presenta un estípite 

evidente, los pelus Icofkcos pueden estar en ambas superficies. En cu<mto a los soros están 

dispucf>tos en líneas concéntricas continuas. discontinuas o en parches. Los tetrasporangios 

tienen dimensiones entre 36-129 ¡un de Inrgo y 4R-76 ¡1m de ancho, no se encontraron oogonios 

ni anleridios. En la zona apical se encuentran de 2-4 capas de células totales de 

aproximadamente 52-110 ~Ull de grosor, en la zona media de 6-8 capas celulares con 110-204 

~lm de grosor y en la zolla hasal de (Í-9 capas que están entre los 162-250 ~lIn. en algunos casos 

se presenta la disminución en el número de las capas celulares en la ZOl1íl basal pero no 

disminuye el grosor. 

Distribución: Haja California Sur, Nayarit. .hllisco, Colima, Michoadn, Guerrero y Oaxaca. 

111I111I1I111I1[lIlIllllIllIllllIllllIlIllIlljIlIlIIllII'III111111"1'1"1111111111\11'11'1\11111\11111\'1 o 1 2 3 .. S 6 7 8 9 10 

Figu 1':1 l. Ejemplar de [ladina crispalo rec{Jlectado en la localidad de 

La Barrita. Guerrero, México 
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Lista 1. Localidades reportadas para Padina crifpata Thivy. 

BA,IA CALWORNIA SUR: 

1. Laguna San Ignacio 26"SO.72'N, 113'13.46'W (Nuñez-López el al., 1998) 

2. Ensenada de Aripe, L. paz 24"1 O. J2'N, 11 O"IS.78'W S26S ENCBlMa. L. Chávez 

3. Punta Frailes 23'22.56'N, 11 0"42.6'W (Dawson, 19S2) 

4. San ,Io.é del Caho, 23'1.42'N. 109"39.4TW 4373 ENCn/Araeeli Ramlrez; IS73412 

lIC/Wowcll-72S. 

S. Punta Palmilla cerca de San .José del Cabo 22'SI.2I'N, 109"S6.7S'W 7S6109 VCIE, 

Vale Dawson 

6. Caheza Ballena cerca de Cabo San Lucas 22"SI.21 'N, I09"S6'W 75636S VCIE. Yale 

NAYARIT: 

7. Isla Maria Cleoras 21'IS.IR'N, 106'13.S4'W (Taylor, 1945) 

8. I.la Maria Magdalena 21'23.I3·N, 106'21.53'W (Taylor, 1945) 

9. Isla Maria Madre 21'29.26'N, 106'30.76'W (Taylor, 1945) 

10. Isla Isahela 21 'S2. 90'N, 1 OS'S4.II'W (Serviere-/.arago7.a el al .. 1993) 

11. Laguna Agua Brava 22°12'N. IOSC'39.41·W (Scrvicrc-7..mag07.3 el al .• 19<)3) 

12. Los Corchos 21°42'N. IOY'29.4I'W (Servierc-Zarago72 el al .. 19(3) 

J3. San Olas 21 "30. 71'N, I OS'2I.03'W (Serviere-l.aragoza el al .. 1993) 

14. Miramar 21'IS'N, IOS'14.S6'W (Serviere-Znragoza el al., 1993) 

IS. Bahia Chacala 21"9.81 'N, 10S'1 3.9S'W (Scrviere-Zaragoza el al., 1993) 

16. Playa (;uayahitos y la Peñas 21°4.36'N, 105° 14.56'W (Mateo-Cid y Mendoza-González, 

1992) 

17. Lo de Marcos y Playa San Francisco 2W'55.63'N, 105~4.46·W (Servicrc-Zaragoza el al., 

1993) 

I S. Punta de Mita 20'43.90'N, IOS'3S.3S'W (Mateo-Cid y Mendo7.a-Gon71ilez, 1992) 

19. Isla Larga 20"42'N, 1 OS'3S.53 'W Serviere-Zarago7.a el al., 1993) 
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JALISCO: 

20. Bahia Bande .... 20"2í.OTN, 105"27.69'W (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

21. Puerto Vallarta 20"3S.12'N, 105'IS.46'W 6929 ENCBIL.E.Maleo; (Serviere-Zaragoza el 

al., 1993) 

22. Mismaloya 20'33.54 'N, 1 05'16'W (Serviere-Zaragoza el al .. 1993) 

23. Yelapa 20'30'N, 1 OS"23'W (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

24. El Chimo 20"2S.36'N, 105'35.53'W (Serviere-Zaragoza el 01.,1993) 

25. Cabo Corrienles 20'19. 75'N, 105'44.61'W (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

26. Chalaealepec 19'40.90'N, 1 OS'15.5TW (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

27. Bahia Chamela 19'31.80'N, 105'10. 76'W (Ser:iere-Zaragoza el al., 1993) 

2S. Playa Careyes 19'25.90'N, 1 OS'I.IS'W (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

29. Bahia Tena.alila 19'18.79'N, 104'57. 72'W (S.rviere-Zaragoza el al., 1993) 

30. Barra de Navidad 19'1O.9TN, 104'45.56'W 756553 VCIE. Y. Dawson; (Serviere

Zarago7.aelal., I 99J) 

COLIMA: 

31. Playa La Audiencia, Manzanillo 19'4.9'N, 104'IS.46'W 907S ENCB/C. Mendoza; S20 

FEZAIF. F. Pedroche(I995) 

32. Laguna Juluapan, Manzanillo I9'S.72'N, 104"25.6TW 9077ENCB/e. Mendoz" y L. E. 

Mateo 

33. Las Venlanas Manzanillo 19'4'N, 104"22.5'W 9075 ENCH/C. Mendoza y L. E. Maleo 

34. Playa San Pedrilo Manzanillo 19'3.2'N, 104'IS'W9079 ENCB/e. Meodoza 

35. Muelle de la Cd. de Manzanillo 19'O.0'N, 104"22.5'W 9076 ENCHIL. Huerta 

36. Bahia ManZAnillo 19'O.O'N, 104"22.S'W (Maleo-Cid y Mendoza Gonz.ález, i991) 

37.1.1a San Benedicto 19·17.72'N, 110"4S.5TW (Huerta y Garza, 1975) 

3S. Isla Socorro IS'43.69'N, III'O'W (Huerta y Garza, 1975) 

MICHOACÁN: 

39. El Faro IS'30'N, 103'45'W (L6pez, 1994) 

40. Playa Careycilos (L6pe7_ 1994) 
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41. Playa Faro de "ucerias 1 R"21 '02"N, 103"30'25"W (Stout y Dreckmann, 1993); sin 

FEZN Avila Ortiz(1995) 

42, Bahla de Maroata IS"I5'N y 103"I5'W (López, 1994) 

43. Playa Manzanilla Municipio Lbaro Cárdenas IS"3'4T'N, 102"4I'27"W 412 FEZN 

Soto Pércz E.(1995); sin FEZNAvila Ortiz(1995) 

44. Playa L. Soledad IR"3'09"N, 102"3S'30"W sin FEZNAvila Ortiz(1995) 

45. Playa La. Peña. IS"I'12"N, 102"30'04"W 431 FEZNMorán Esquivel(1996); sin 

FEZNAvila Ort11.(l995) 

46. Playa Azul 17"5R.90'N, 1 02"21.50'W (Chávez, 19S0) 

47. Lázaro Cánlena. 17"57.2i'N, I02°13.5S'W (Martincll, 19R6) 

GUERRERO: 

48. Petacalco 17"59.1 R'N, 102"O'W (Candelaria, 1996) 

49. Playa La. Cuata. 17"39'56"N, 1 Olo3R'31"W (Candelaria, 1996) 

50. Isla Grande 17"40'JJ"N, 101"39'OT'W (Chávez, 1980) 

51. Playa Zihuatanejo I7"JR.IR'N, 101"32.14'W 3333 ENCBlPércz y Nájera 

52. Playa La Madera 17"3R.176'N, 101"33.0J5'W 4R4 FEZNTrejo Silva. A. y Cristóbal 

Guzmán R.(199R); 246 FEZNMartincz M.(1990); 2RI FEZNMonroy J.(1990); 391 

FEZNMartincz J.(1994); 39R FEZNCortéz S.C.(1994) 

53.I'laya La. Gata. 17°37.IR9'N, 101"J3.094'W 491 FEZNTrcjo Silva. A. y Cristóbal 

Guzmán R.( 1 99R}; 247 FEZNSegura F.( 1990); 401 FEZNRamírcz Il.P.( 1994) 

54. Playa La Ropa, Zihuatanejo 17"3T21"N, IOlo32'IO"W 3320 ENClllAlcjandra Nájera; 

(Mcndoza-Goffi".,úlcz y Mateo-Cid. 1998) 

55. El Yunque 17"J6'JS"N, 101"32'10"W (Lópcz.GÓmez, 1996) 

56. Playa La Barrita 17"24.490'N, 101"!O.R46'W 419 FEZAlFlor.s Marroquin (1995), 492 

FEZNAvila Ortiz A.(199R) 

57. Playa Cayaquitos 17"17.910'N, IOI"03.085'W 347 FEZNAvila Orti1. A.(1994); 3R5 

FEZANillegas M.(1994); 44R FEZNChimal S. y Pineda F.(1996); 501 FEZNAvila Ortiz 

A.(199R) 

58. Puerto Vicente Guerrero 17"16.136'N, 101"03.166'W 46R FEZNAvila Ortiz(1997} 
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59. Playa La Cnndcsita. Acapulco 16°51.14'N. 99°51.52'W 71 R ENCRfR. Cruz Cisncros 

60. Aeapuleo 16'49.2R'N, 99'55SW 756250 UCIE. Yale Dawson; 755951 UC/Carl1..llubbs. 

61. Puerto Marqué., Aeapuleo 16·32.8S'N, 99"48'W 2433 ENCBIL. Huerta y J. Tirado; 

756251 IJClCarl 1.. lIuhhs 

62. Revolc31Jem, Mpio. de Acapulco 16°47'25"N. 9IP49'W 3826 ENCB/Gonzálcz Marqués 

S. yM 

OAXACA: 

63. Puerto Escondido 15'52.68'N. 97'9.8TW 289 FEZAlNoverón L.; 291 FEZA/Aguilar 

C(19Q2) 

(,4. Puerto ÁnJ!{'1 15°11.RO'N. 96°JO'W 293 FEZNRamírcz A. 

65. {;olfo de Tchuantcp .. 16'4.l6·N, 95'20.18'W (lIuerta y Tirado, 1970) 

66. I'ucrto Salim~ Cruz, f;olfo de Tehuantcpee 16°8.6TN. 95°12'W ((ialindo l'l al.. 1(97) 

67. Uahía Tangola-Tangola 694729 llC/W. M. Taylor 

68. flaMa La Ventosa 16"W.O'),N. 95"RfJTW (l.cón-TeJera y Gnni'.álcz-Gnn7.álcz: 1993) 



115' 110' 105' 100' 95' 90' 
~~-~~~~--

M:\pa !, Dimibu<;10;¡ 
dI;! Plld/nu ai.\patll 
TlIiy} en el p¡¡;;Í ¡kv 
~kxit:llnú. 

i 3D' , 

• ~L'hll.'¡ ,1.: 
Hcrb,l;¡" 

25' I 
I 

1
250 

liI 
1{ <:J! ¡ ~! 1 u' 

bibliogl Jfi~·th 

... ¡'I¡¡lt: ¡,ti ':1,: 
recok.:!;,). 

20' I 
" 

: 2°'1 

* 
O 400 

O r = Km 
15' 

S 
15°1 

110' lQS' lOO' 95' 90' 



Figura 1. !'adinu durvillei, ejemplar 700663 del Herbario UC de 1<1 

Universidad de Calitornia, Berkley U.S.A. recoleclado en el Golfo de 

California, 7\!léxico (escala 1:3). 
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Padillll durl'i/lei Bory 

Talos grandt:s t:rt:ctos de textura eormcea muy g,ruc~os, preseman coJoración pardo \'t:rdoso ti 

caré rojizo, con talla de 4 a 15 cm de allo. y un estípite conspicuo. El margen cs entero cn 

individuos de 4 a 8 cm, y dividido al aumentar el tamaño, pueden o no presentar calcificación, o 

bien, es escasa. Los soros estún dispuestos en parches o líneas irregulares sobre la superficie 

enrollada, los lctrasporangios miden 60-93 ~1111 de ancho y 90-225 pm de largo. los oogonios 

77.5 ~LIn de largo y 67.5 ~ltll de ancho, 111.) se encontraron anteridios. I:;:n la zona apicalllega a 

tener hasta 7 capas de células totales con un grosor de 160 ~lm , en la zona media alcanza hasta 

las once capas de células con 330 ~lm de grosor y en la parte basal se han observndo un mrb;:imo 

de 17 capas celulares con aproximadamente 450 !un. 

Distribución: Baja California, Baja C<Llitornia Sur, Sonora, Sinn!oa, Nayarit, Jalisco, Colima. 

Mielloaelln, Guerrero y Oaxaca. 

"111"lil"IlI'I~IIIIII"~I'IIIIII~I"III"'dI'"II''~I''''I'''W''' 1"~I''''I''g,¡''''I'' ~o ,'1 "7 

Figul':' 3. Ejemplar de Padir/(/ durvillei recolectado en La Barritn, 

Guerrero. 0.:léxico. 
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Lista 2. J.ocalidades reportadas pura Padina durvillei Bory. 

BAJA CALIFORNIA: 

l. Isla Goadalupe 29"32'N, 117"20'W SOl ENCB/J. Arvizu 

2. Extremo SE de 15la de Guadalupe 29"II'N, 117" IS'W 756255VCIE. Y. Dawson 

3. Isla San Benito 28'21.42'N, 115"35.83'W 925695 VCIE. Yale Dawson; 755949 VC/Car! 

L. Hubbs; 022136 VC/Paul C. Silva 

4. Punta. Norte, 15la Cedro. 28'22.85'N, 115"12.5'W 255924 UCIE. Yale Dawson 

5. Isla Cedros 2S"11.42'N, 11 5"16.6~'W (Taylor, 1945) 

6. El M.rro, 1.la Cedro. 28"1.63'N, 115"11.63'W 20S0 ENCB/O. Holguln; 1520 

CMMEXlJ. Arvizu 

7. Bahia Santa Resolia 28"39.S1'N, 114"9.89'W 7565S9 UCIE. Yale Dawson 

S. Isla San Luis, 1.1 .. Encantada. 29"57.SI'N, 114'25.36'W 3825 ENCB/O. Holguln 

9. Isla Angel de la Guarda 29"32.47'N, 1 13"35.34'W 700626 UCIE. Yale Dawson; 699 

ENCBlEduardo Amgton 

lO. Bahia de los Angeles 29"O'N. 1 13"34.52'W 756143 VCIE. Yale D.wson; 3334 ENCB/O. 

Holguln; 5113 ENCBlMa. Isabel Ancinos; (Pacheco-Rulz y Zertuche-González, 1996) 

11. Bahia de San Fmncioquito 28'24.S4·N, 112"S3.19'W SI212 CAS in UC/lvan M. 

Johnston 

12. Isla San Pedro Mártir 2S"17.SS'N, 112"16.43'W (Setchcli y Gardner, 1924); SI20S CAS 

in UCllvan M. Johnston 

13. 1.la San Esteban 2S"42.54'N, 1 12"32.78'W (SctchcU y Gardner, 1924); SI210 CAS in 

UC/lvan M. Johoston 

B. CALIFORNIA SlIR: 

14. Bahia Vilcaino 2S"O'N, 114"13.33'W 7S6S57 VCIE. Yale D.wson 

IS. Ponta Eugenia 27"S2.SS'N, 115"4.S6'W 201096 VC/ M. Neushul 

16. Bahia Tortuga. 27"42.S5'N, i 14"51.66'W 9715 ENCB/C. Flores 

17. Babia Asunción 27"8.57'N, 114"1l.50'W (Mateo-Cid y Mendoza-GonzáJe7, 1994) 

IS. Punta Abreojos 26"44.09'N, 1 13"J4.SS'W 9254ISUCIE. Yale D.wson 
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19. Lagon. San Ignacio 26°50.72'N, 113°13.46'W (Nuftez-López el 01 .. 1998) 

20. Isla Magdalena 24°61.6'N, 112°14.4'W 925394 UCIE. Yale Dawson 

21. Cabo San Lázaro 24°47.14'N, 112°17.36'W 694732 ucrw. M. Taylor; 3978 ENCB/S. 

A. Guzmán del Próo 

22. Isla Margarita, Bahia Magdalena 24"30'N, 109"56'W 4089 ENCBlMa. L. Chávez y A. 

Quintanar 

23. BaMa Magdalena 24°32'N, 111°40'W (Sáncbez-Rodrlguez el al., 1989) 949893UCIW. 

M. Taylor 

24. Playa Ocddental, Isla Margarita 24"21.42'N, 111°44.2I'W 3292 y 2035 ENCB/Chapa E. 

25. Todos Santos 23"27'N, 110"14.70'W (Mateo-Cid y Mendoza-González, 1994); 10914 

ENCBI L. E. Mateo y C. Mendoza 

26. Cabo San Luca. 22°51.21'N, 109"56'W 4576 ENCBlPiiar Pilla 

27. Punta Palmilla cen:a de San Jooé del Cabo 22°51.21 'N, 109"56.75'W 755987 UCIE. Y. 

Dawson 

28. Punta Arena. 23°34.36'N, 109"28.5I'W 11584 ENCBI C. Mendoza y L. E. Mateo 

29. Ensenada de Arip<, La paz 24°10. 12'N, 110"15. 78'W (Selcbell y Gardner, 1924); 2952 Y 

3126 ENCB/Osear Holguln 

30. El Mogote, La Paz 24°1 1.45 'N. 1I0"21.9S'W 2177 ENCB/O. Holguln 

31. Malecón, Bahia del. Paz 24°1S.81'N, 1I0"19'W 4715 ENCB/M. L. Chávez 

32. Isla Espiritu Sanlo 248 32.SS'N, 110017.3Ó'W S1209 VClL. Biyard 

33. Isla Partida 24°37.14' N, 110"22.10' W (Setchell y Gardner, 1924) (Dawson, 1959) 

34. Isla San Jooé 24°S6.38'N, 110"47.36'W 81209 VCIL. Biyard 

3S. Cerro Prieto del Saucito, "la San Jooé 25°6'N, 1 12'O'W 3331 ENCBlEst. Biol. P=¡. La 

Paz B.C.S. 

36. Isla del Carmen 2soSS'N, 111°S.9I'W 2056 y 3175 ENCB/O. Holguln 

37. Santa Rosaliila, Bahia Concepción 26°37.63'N, 110"43.63'W 10915 ENCBIL. E. Mateo 

y E. Rodríguez 

38. La. Palmas, Babia Concepción 26°39.8I'N, 111°S2.12'W 9716 ENCB/ L. E. Mateo e 1. 

Sánche7. 

39. El Gallito, Bahia Concepción 26°33.27'N, 1 11°44.24'W 9715 ENCBII. Rodriguez 
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40. Punta. loés, Rahla Inés 27'3.81 'N, 1I1'58.16'W 904542 VCIE, Yale Dawson 

41. Isla San Marco. 27'15.7I'N, 112'3.28'W 486015 VCllvan M. Johnston 

42. 1.la Tortuga .• 27"25.09'N, 112"O'W (Selchell y Gardner, 1924) 

SONORA:. 

43.l'uorto Pcftasco 31'19.53'N, 1 \3')l.80'W 700622 VCIE. Yale Dawson; 2228 ENCR/O. 

Holguín 

44.ls:a ,Jorge 31'1.62'N, 113'17.5'W 925694 VCIE. Yale Dawson; 1522 CMMEX/Leonor 

Sala7aT 

45. Rahia Tepo<a 30"IO.S1'N, 112'45'W 700625 VCIE. Yale Dawson 

46. Puerto Ubertad 29"S9.28'N, 112'28.33'W 755975 VCIE. Yale Dawson; \315 

ENCllrricol Alvarcz; 446987 UC/J. Mac, Dougal 

47. C"bo Tepoca 29'25.71 'N, 112'28.3}'W 3165 ENCR/O. Hulguio; 10926 ENCBI L. Huerta 

y C. Mcndo7.a 

48. Rabia Agua Dulce frente a 1,la Tihuron 29'21.42'N, 113'23.I3'W 755976 UCI E. Yale 

Dawson; 2456 ENCIl/O. Ilolguín 

49. Isla 1'.10' cerca de Isla Tiburon 29'20'N, 112'31.66'W 756555 UC/E. Yale Dawson 

50. "'a Tiburon 29'O'N, 112"31.66'W 700663 UCIE. Y. Dawson: 2075 ENCIl/INIIlP-Yo-

6501: 3 169 ENCB/O. lIolguin 

51.I,Ia Turner al 'u reste M 1.la Tiburón 28'42.85'N, 112'18.33'W 700624 

UCII'. Y.Dawson 

52. Frente .1.<1. Tiburón 29"O.54'N, 112'10.40'W 2227 ENCIl l O. Holguin 

53. Bahla Quinn, Golfo de California 28"48.5TN, 111'50.95'W 1535 ENCB/G. Guzmán H; 

7739 ENCR/L.E. Maleo 

54. Punta San Pedro, Guay .. as 28'2.18'N, 111'14.69'W 304715 VClFrancis Drovel y 

Donalds Richards 

55. San Carlos Nvo. G.ayma. 27'S4.28'N, 1II'4.86'W 1523 CMMEX/Danicl Nápoles 

López; 7741 ENCB/Cillali Galicia: 71 \3 ENCB/C. Mendo7.a 

56. Punta Colorada cerca de Guayma. 27'58.33'N, 11O'53.33'W 755959 VC/E. Yale 

Dawson 
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57. Bahla de Guayrna. 27"55.66'N, 110'48.33'W 700728 UCIE. Yale Dawson; (Setehell y 

Gardner, 1924) 

58. Bahla Boeo<hibarnpo cerca de Gauyrna, 27'55'N, 110'59'W 756234UCIE. Yale 

Dawson 

SINALOA: 

59. Cerro Las Gallina. Topolobarnp025'36.54'N, I09"3.6'W 9089 ENCBIC. Mendola 

60. Playa Los Cerrilo. 23'18'55"N, 106'30'W (Mendola-González el al .. 1994) 

61. Isla Venados. Mazatlán 23"13.63'N, 106'29.70'W sin FEZNAvila Ortiz (1996); sin 

FEZNF. F. Pedroche( 1997) 

62. Playa Norte y Punta lJereeha 23·12.54'N, 106'26.73·W (Mendoz.a·González el al., 1994) 

63. Isla de La Piedra 23'11.45'N, 106'24.65'W (Mendoz..a·González el al., 1994) 

64. Maz.atlán 23'10.90'N, 106·25.54'W 4361 ENCBIJ. L. Tirado: 9090 ENCBIL.E. Mateo; 

751i558 UCIE: Y: Daw,on: sin FE7.NAvila Ortiz 

NAYARIT: 

65. Isla Maria Cleofas 21"1 5.18'N. 101i"13.84'W (Taylor. 1945) 

66. Isla Maria Magdalena 21"23.I3"N. 1 OÓ'2 1.53' W (Taylor. 1945) 

67. Isla Maria Madre 21'29.26·N. 106'30.71i·W (Taylor, 1945) 

6R. 'sla Isahela 2 J °52. 90'N, IOso54.II'W 4X591J I JC/CrocKcr. No. J 0911 (Scrvierc-Zarago7..3 

('1 al .. 1993) 

69. Laguna A~ua Hruva 22°12'N. 105°39.41'W (Scrvierc-í"..arago7a el al .. 1993) 

70. Lo. Corchos 21·42'N. 1 OS'29.41 'W (Serviere.7.aragoz.a el al., 1993) 

71. San Bla, 2I'30.71·N. 105·ZI.OrW (Serviere·Zaragoza el al., 1993) 

72. Mirarnar 21·18'N. IOS·14.56'W 756597 UCIE. Y. Dawson y D. Fork (Serviere·7..aragoz. 

el al., 1993) 

73. Bahia Chaeala 21'9.81 'N, IOS'I3.98'W (Mateo-Cid y Mendoz.a·González, 1992): 

3028ENCB n" Huerta y N. Casas 

74. Playa Guayabitos y las Peñas 21°4.36'N. 105°14.56'W (Mateo-Cid y Mendo7,.'l-(¡on7-<Ílc;1;. 

1992); 6931 ENCBIe. Mendo,,, y L.E. Maleo 
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7S. Lo de Marcos y San Franci.co 20"SS.6J'N, IOS"24.46·W (Mateo-Cid y Mendoza

Gon7.ále" 1992) 

76. Punta de Mita 20"43.90'N, IOS"3S.38'W (Mateo-Cid y Mendo7.a-Gonzále>, 1992); IIS83 

ENCBIB. I.ópcz 

77. Isla Lsrga 20"42'N, IOS"3S.5J'W (Serviere-Zarago7.a el 0/.,1993) 

78. Bahía Bandera. 20"43. 17'N, IOS"30.76'W (Serviere-Zarago7.a el 0/.,1993) 

JALISCO: 

79. Puerto Vallarta 20"3S.12'N, I OS"18.46'W (Mendoza-Gon7.ález y Mateo-Cid, 1991) 

80. Mí.maloya 20"33.S4'N, !OS"16'W (Serviere-Zarago?.a el al., 1993); 6933 ENCBIL.E. 

Mateo: 3181 ENCB/Uluerta; S788 ENCBlBeatriz Sánchez 

81. Velapa 20"30'N, IOso3S'W (Mendo7.a-Gon7.ález y Mateo-Cid, 1991); 4030 ENCBIL. 

Huerta 

82. El Chimo 20"2U6'N, lOS"3S.S3'W (Servíere-Zarago7a el 01.,1993) 

83. Cabo Corriente. 20"19.7S'N, IOso44.61'W (Mendo7.a-Gon7.ález y Maleo-Cid, 1991); 

9667 ENCB/G. Chávez: 9670 ENCBI L. E. Mateo 

84. Chalacatepce 19"40.90'N, IOso1S.57'W (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

8S. Bahía Chamela 19"31.8()'N, I OsolO.76·W (Serviere-7Álrago7a el al., 1993) 

86. Playa Careyes 111'25.90'N. I Osol.IS'W (Scrvicrc-Zarago7.8 ('1 al .• 11)93) 

87. R:lhía Tenac¡ltita 10/'18. 79'N, 104°57. 72'W (Serviere-í'Nago7A el al .• 1993) 

88. \larra de Na\'idad-Melaque 19°1O.97'N. I04°4S.56'W 756S53 UCIE. Yale Dawson: 

(Scrvicrc-Zarnl,;oza el al .. 1993) 

COLIMA: 

89. Playa La Audiencia Manzanillo 19"4.9'N, 104"18.46'W 9080 ENCB/C. Mendo7a; sin 

FEZNF: F. Pedroche 

90. Bocana de '" Laguna de Juluapan I9"S. n'N, 104'2S.67'W 11S62 ENCB/e. Mendoza 

91. La Vaquita, Santiago 19"7.09'N, 104"22.S'W 4789 ENCB/O. Ilolguín 

92. Playa Santiago 19"4.39'N, I 04"24.30'W (Mateo-Cid y Mendoza-Gon7.álcz. 199t) 
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93. Isla Socorro IS'43.69·N. 111'O'W (Taylor. 1945) 

MICHOACÁN: 

94. Playa San Telmo 18'36'N, 103'41.71'W (Dreckmann el al., 1990); 408 FEZAlRodrlguez 

Garda 8.; sin FEZAlRojas lavala G. 

95. El Faro 18'30'N, 103'45'W (López, 1994); 10922 ENCBIe. Mendoza 

96. Playa Careycito'18'22'N, 103'35'W(López, 1994); 10921ENCBIC. Mendoza 

97. Faro de Buceria. 18'21'02"N, 103'30'25"W (Stout y Dreckmann, 1993); sin FEZAfAvila 

Ortiz( 1995) 

98. Rahla de Maroata 18'15'N, 103'15'W 141 lZTAfMarbello Stevens; 10918 ENCRIL.E. 

Mateo y C. Mendoza; 11470 ENCB/Dreckmann-Sentles·Pedroche 

99. Caleta de Camp .. 18'4'N, 102'43'W (Fragoso, 1991) 

100. Playa CI.uquiapan 18'3.21'N, 102'37.92'W 430 FEZAfCorrea Ramlrez M. (1996) 

101. La Saladita Mpio, Lázaro Cirden.. IS'3'04"N, 102'31'34"W 115 

IZT NMaldoroado C. 

102. Playa Manl.anil1a Mpio, Lázaro Cárden .. IS'3'4T'N, 102'4I'27"W 413 

FEZAlRamirez Priego N.(I995); sin FEZAfAvila Ortiz (1995) 

103. Playa la Soledad 18'3'09"N, 102'3S'30"W 414 FEZNFragoso Rodrlguez 8.(1995), 

425 FEZNChimal Sánche7{ 1996), sin FEZN Avila Orti? (1995) 

104. La. Peña. 18'I'12"N, 102'30'04"W (ChávC7, 1972): s/n rEZNAvil. Ortiz (1995) 

GUERRERO: 

105. Petaca1co 17'59.1S'N, 102'O'W (Candelaria, 1996) 

106. Playa La. Cuatas 17'39'56"N, 101'38'31"W (Candelaria, 1996) 

107. lola "tapa Zihuatanejo 17'39'4S"N, 101'39'02"W 11363 ENCBI M. L. CMvez. 

108. Playa La Madera 17'38.176'N, 101'33.035'W 485 FEZNTrejo Silva A. y Cristóbal 

Guzmán R. (1998), 398 FEZAfCortézS. e. (1994) 

109. La Ropa 17'31'21''N, 101'32'50"W (López-Gómez, 1996); 11362 ENCBlPérez y 

Nájera 



110. Playa La. Cala. I 7"37. 189'N, rol"JJ.094'W 249 FE7..NArreol. S. y Sánehez G. 

(1990),400 FEZA/Nav.mte, M. V. (1994) 

111. [IVunque 17"36'35"N Y rol"32'10"W(López-Gómez, 1996) 

112. Bahia Pelatlán 17"30'N, 101"I7'W (Taylor, 1945) 

113. Playa La Barrila 17"24.49'N, 101"1O.846'W 493 FE7..NTrejo Silva A. y Cristóbal 

Guzmán R. (1998),494 FEZNAvila Ortlz A. (1998) 

114. Papanoa 17"17'4S"N, 101"03'1 I"W (Candelaria, 1996) 

115. Playa Cayaquilos 17"17.9IO'N, 101"OJ.085'W 375 FEZANilleg.s Gemrdo (1994); 

500 FEZNCr,stóbal Guzmán R. (1998) 

116. Puerto Vicenle Guerrero 17"16.136'N, IOI"03.166'W 265 FEZNBocanegm C. 

(1991); 270 FEZAlMonroy A. E. (1991), 502 FEZNAvila Ortiz A. (1998) 

117. Piedra Tlaleoyunque 17"16'09"N, 101"I'23"W (Candelaria, 1996) 

118. Aeapuleo 16"49.28'N, 99"SS.S'W 756556 VC/ E. Vale Dawson; 756254 VC/Carl L. 

Huhhs 

119. Puerto Marqué¡¡ 16"J2.8S'N, 99"48'W 52 FEZNCarncrina Maeuitl M. (1985) 

120. Punla Maldonado 16"19'OS"N, 98"34'20"W (Candelaria, 1996) 

OAXACA: 

121. Sanla Elena 15"4J.63'N, 96"SI.34·W (León-Tejera, 1986); (León-Tejera y Oonzález

(ion7ále7 ... 1993) 

122. Bahia Tangolunda 15"44.72'N, 96"S.04'W (León-Tejera y Gonzálcz-Gon7.ále7_ 1993) 

12J. Bahla Ilucana, lIu.Iuleo 15"07'N. 96"J'W 294 FE7.N S. Ramos y A. Espinosa (1992) 
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Padilla IIIexictl1ltl Dawson 

ralos postrados tlabelado::i, presentan calciticación característica en toda la superficie hacia el 

margen l:nrollado, con líneas cOlltinuas de pelos leo!iccos en esta stlpcrlicie. L::l talla es 3 cm 

aproximadamente, los talos están adheridos a través de un disco hasnl pequl:i'to oculto bajo las 

láminas. Es característico de In especie la gran cantidad de rizoides en la superficie contraria al 

enrollamicnto lo que mantiene a las lúminas adheridas entre sí y al sustrato. Los tctrasporangios 

miden entre 60-150 ~lIn de largo y 31-93 pm de ancho. los oogonios entre 90-110 pm de largo 

y 60-70 ~lln de ancho, no se observaron anteridios. Presenta de 2-3 capas celulares totales en la 

zona apical con un grosor d~ 40-70 ~un, en la parte media se detectaron de 4-6 capas que miden 

entre 84~200 fUll, y en la 1.011,1 basal ú capas (4 medulares y 2 corticales) de célubs que oscilan 

entre los 120 y 240 fl1l1 de grosor. El nlllnero de capas celulares en l:ts zonas media y hasal se 

mantienen constantes en esta especie a direreneia de las dos anteriores. La textura es suave, 

hlanda con coloración cale claro y cn ocasiones verde seco, 

Distribución: B,~a California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit. Jalisco, Colima, 

Guerrero,Oaxaca. 

Figu I'~l .... Ejemplar de "adillo mexical1a recolectado en playa La 

~'tadera. Guerrero, ~·Iéxico. 
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Lista 3. Localidad~ reportadas pam Padina mexicana Dawson. 

DA,IA CALIFORNIA: 

1. Bl:ihía de los Angeles 29°O'N. I 13°34.52'W (Pachcco-Ruíz y Zertuchc-González. 1996) 

BAJA CALIFORNIA SUR: 

2. Todos Santos 23"2TN, 110'14.70'W (Mateo-Cid y Mendoza-Gonzále7, 1994); 9717 

ENCIl/L. E. Mateo 

3. San ,losé del C.ho 23'1.42'N. 109".19.4TW 7116 ENCIl/C. Mendo7.a 

4. lIahla de la paz 24'5.71 'N. 110"22.IO'W 756500 UC/E. Yale D.wson 

5. Rahía Concepción 26°:n.6S'N, 1 i P'.l7.29'W (Mateo-Cid y Mcndo7.a-Gorv..álc7., 1993) 

6. El Gallito, lIabla Concepeii .. 26'33.2TN, 111"44.24'W 11163 ENCIlIL. E. Mateo 

SONORA: 

7. Puerto Peña .. " 31"19.53·N. 113'J3.RIl'W (Ilawson, 1966) 

8. Isla Tihur{,. 29'0·N. 112'.11.6Ó'W 700866 !JCfE. Yale Dawson 

9. Isla Turncr cerca de Isla Tihurón 2Ro42.8S'N. Ilr18.33'W (Dawson. 1944) 

SINALOA: 

10. 1)laya Los Ccrritos 23°18'55 "N. I 06°)O'W (Mcndo7.a-(jon7"ílcz ('1 al .• 1994) 

11. "laya Norte, Ma7~tláo 23'12.54'N, IOó"26.73·W 9071l ENCIl/C. Mendo?a 

NAYARIT: 

12. Isla María Cleofas 21°1 S.IS'N, I06°13.84'W (Servicre-Zarago711 el al., 1993) 

13. Isla Maria Magdalena 210:23.13'N, 106"21.53'W (Scrviere-í'...aragoza el al., 1993) 

14. Isla María Madre 21"29.26'N, 106"30.76'W (Serviere-7.arago7a el al., 1993) 

15. Isla Isabela 21"52.90'N, 1 05"54.II'W (Serviere-Zarago7a el al .. 1993) 

16. Laguna Agua Brava 22"12'N, 105"39.4I'W (Serviere-Zarago7,a el al., 1993) 

17. Los Corchos 2t042"N. 105"29.41'W (Servicre-Zarago72 el al., 1993) 

18. Sao Bias 21"30. 71'N, 105"21.03 'W (Serviere-7~"ago7.a el al .. 1993) 
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19. Miramar 21'IS'N. I05'14.56'W (Serviere-Zaragoza el al., 1993) 

20. Bahia Chacala 21"9.8I'N. IOS'I3.9S'W (Mateo-Cid y Mendoz.a-Gonzalez, 1992) 

21. Playa Guayabito. y la Peñas 2I'4.36'N, 105'14.56'W (Mateo-Cid y Mendoza-Gonz.alez, 

19n); 11161 ENCIlINájera 

22. Lo de Marcos y San Francisco 20oSS.63'N, IOS"24.46'W (Servierc-Zaragoza el al., 1993) 

23. Punta de Mita 2íl"43.90'N, 105'35.38'W (Mateo-Cid y Mend07ll-Gonz.alcz, 1992); 10928 

ENCIl/C. Mendoz.3 

24. Raftía Banderas 20°43.1 TN. 105°30. 76'W (Scrvicrc-Zaragoz3 el al .• 1993) 

25. Isla Larna 20'42'N, IOS'3S.53'W (Serviere-Zaragozll el al., 1993) 

.IALlSCO: 

26. Puerto VaUarta 20'35.12'N. 105'IS.46'W (Mernlo7<1-Gon7.álczy Mateo-Cid, 1991) 

27. Mismaloya 20'33.54'N, IOS'16'W (Scrviere-7AragoZll el al .. 1993) 

2S. Yelapa 20'30'N, 105'23'W (Serviere-Zaragoza el al .. 1993) 

29. El Chimo 20'2R.36'N. 105'35.53'W (Serviere-Zaragoz.a el al .. 1993) 

30. Cabo Corrientes 2()OI9. 75'N, 105"44.61 'W (Servierc-Zaragoza el al .• 1993) 

31. Chalaeatepee 19'40.90'1', 105'15.57'W (Servicre-7AragoZ.3 el al .. 1993) 

32. Bahia Chamela 19'31.80'N, 105'10.76'W (Serviere-Zarago/.3 el al .. 1993) 

33. Playa Ca..." .. 19'25.90·N, 105'1.1 S'W (Scrvicre-7.aragoza el al .• 1993) 

34. Bahía Tenacatita 1lJ'18.79'N. J04°57.72'W (Servierc-Zarago7D el al.. 1993) 

35. Barra de Navidad-Melaquc 19°1O.97'N, I04"45.56'W (Scrvicrc.7...11'.ago7~1 el 01.,1993) 

COLIMA: 

36. Playa La Audiencia 19'4.9'N: 104'IS.46'W (Mateo-Cid y Mendo/ll-Gon7álcz, 1991) 

37. Laguna Juloapan 19"S.72'N, 104'2S.67'W 9071 ENCB/C. Mendoza 

38. Playa Santiago, Manzanillo 19"4.39'N, 104'24.30'W 9072 ENCIl/A. Nájcra 

39. Bahia Manunillo 19'0'N. 1 04'22.5' W (Mateo-Cid y Mendo711-Gon7.ález, 1991) 

GUERRERO: 

40. Petaealco 17'59.IS'N, 102'O'W (Candelaria. 1996) 
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41. Playa La, Cuata, 17°39'S6"N, 101038'31"W (Candelaria. 1996) 

42, Playa La Madera, Zibuatanejo 17°38.176'N, 101 033.03S'W 452 FEZNAvila Ortiz 

A(I997); 517 FEZAllmelda Altamirano (1998) 

43. Playa La, Gatas 17°37.189'N, I01033.094'W 489 FEZAffrejo Silva A(l998); 5786 

ENCB/ A. Nájera 

44. Playa La Barrita 17"24.49'N, IOl010,846'W 494 FEZNAvila Ortiz A(1998); 510 

FEZNCristóbal Guzmán R, y Avila Ortiz A. (1998) 

45. Cayaquitos 17"17.91'N, IOl om.08S'W 512 FEZNAvila OrtizA. (1998) 

46. Papanoa 17°17. n'N, 1 01002.8S'W (Candelaria. 1996) 

OAXACA: 

47. Puerto An~eIIS031.80'N, 96°30'W 293 FEZA/A. Ramirez (1992) 

48. Babia Santa Cruz. Huatulco 11162 ENerVe. Mendo7a; (Mcndo7.a-González y Mareo

Cid, 1998) 
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ANÁLISIS OF. RF.SULTAOOS 

Padina cr;spala (Figura 1) se distribuye en los estado~ de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, 

Colima., Jalisco, Nayarit y más al norte en Baja California Sur (lista 1). por 10 que su 

distribu:::ión es tropical tendiendo a templada. 

Como se observa en eJ Mapa 1. la mayada de los registros se ubican dentro de la región del 

Pacífico Tropical Mexicano, a excepr.ión de dos localidades una en La Paz, B. C. S. la cual 

pertenece a la región templada. Sin embargo, en una época del año la parte sur de la península 

se ve influenciada por la Corriente Costanera de Costa Rica y le confiere características de 

climas subtropicafcs lo que beneficia el estahlecimiento de esta especie, la otra se encuentra en 

Laguna San Ignacio ~n lo Costa Occidental de California, esta costa presenta localidades 

alternadas de exposición a aguas frías y lugares protegidos. los cuales presentan condiciones de 

tew.pcratura del agua dilerente!> al resto de la costa, es decir. son lugares de agua<; semicálidas 

como es el caso (le la Laguna San Ignacio. 

Cabe mencionar que. la localidad tipo de esta especie se encuentra en Golfo Dulce. Costa Rica 

ubicada en latitudes tropicales y desde ahí se extiende hasta México. 

Es posible que su morfologfa este relacionada con la distrihución. ya que tiene láminas de talla 

media. textura h!anda y muy tJabelada entre otras características (ver descripción de la especie). 

que no le pcnniten soportar el oleaje intenso por lo que se encuentra en ambientes 

scmiprotegidos y sobretodo su tolerancia a los cambios de temperatura es mínimo. 

Por el área de distribución que exhibe esta especie se le puede considerar como tropical. 

Padina durvUlei (Lámina 3) se distribuye en las tres regiones ficogcográficas del Pacífico 

Mexicano: Pacífico Tropical Mexicano. Costa Occidental y 00110 de California (Mapa 2). 
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Es la única de las tres especies que se encuentra ampliamente distrihuida en ambos lados de la 

Penfnsula de Baja CaliroTllia. Encontrarla en la Costa Occidental le confiere un carácter 

templado debido a que esta costa es bafiada por la corriente de California caracterizada por su 

baja temperatura (aproximadamente 200C) y saJinidades baja'i (34.6 psu). Además, esta región 

posee una fuerte influencia de patrones persistentes de surgencia~. Por ejemplo en; Punta 

Canoa .. , Punta Eugenia, Cabo San Lázaro (Pavlova. 1966), Punta Banda (Chávez de Ochoa, 

1975), Bahía Magdalena (A1varez-Borrego el al., 1975) Bahía San Quintín (Alvarez-Borrego el 

al., 1976), en 1982 Górncz y Véle:z señalan tres regiones de surgencias a los 300, 26° Y 22° 

Norte, y en 1983 señalan surgencias frente a Ensenada. 

En 1950 Dawson rcali7JJ un trabajo sobre surgencías en el cual destaca la presencia de cinco 

especies de alga~, entre ella~ Padina dllrvillei en una nueva área de surgencias centrada~ en la 

vecindad de Isla San Roque e Isla Asunción, R c., considerándolas como especies 

caractcríst ieas de localidades de agua fría. 

En lo que respecta a los individuos del Golfo de California se observó que son muy parecidos a 

los de la Costa Occidental en tamaño y grosor. esto se debe a que en el golfo también hay zonas 

de surgencias (Warsh el al .• 1973). 

Padina durvmei tamhién está presente en el PTM, en donde llega a haber diferencias en la 

temperatura del agua hasta de 15°C. lo que la hace una especie curitennal. es decir. con una 

gran tolcnmcia a los cambios de temperatura y también euritópica. con una amplia distribución. 

A pesar de encontrarse en casi todo eltitoral se le considera una especie de región templada, ya 

que su mejor desarrollo se da al norte del país. esto concuerda con la apreciación de Gon7.álcz

González (1993) quien menciona que la flora del PTM es relativamente pobre en cuanto a 

riqueza. abundancia y exuberancia comparada con la de regiones contiguao; del Pacífico. 

Comparando la taJia de dos individuos colectados en regiones diferentes; uno recolectado por 

Dawson en 1950 en el Golfo de California (Lámina 2) de 40 cm aproximadamenle y láminas 
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muy gruesas, y el otro del estado de Guerrero (Lámina 3) de 14 cm y 50211m de grosor, se 

puede observar la diferencia en tamafio y grosor de los talos. 

Estas diferencias están relacionadas con la temperatura, y esta a su vez se relaciona con las 

corri~ntes. Es probable que la Corriente de California y las surgencias que se presentan en la 

Costa OccidentaJ asf como, en el Golfo de California sean los determinantes para que la talla de 

los individuos de la región templada sea mayor que los del PTM, pues como se sabe las aguas 

frías y en particular los fenómenos de surgencia (que son desplazamientos verticafes de agua fria 

de grandes profundidades, inferiores a los 100m que llegan a la superficie) traen oxigeno y 

nutrientes del fondo marino, esenciales para el desarrollo de las algas lo que explica que el 

tarnruic de los individuos de estas áreas sea mas grande. 

Por otra parte la IOt'.alidad tipo de esta especie se encuentra en Chile que en general presenta 

localidades de aguas frias. 

Su consistencia coriácea y láminas muy gruesas le permiten soportar las diferencias de 

temperatura incluso se puede considerar que P. durvillei es un ecofenon. es decir, sus 

poblaciones sufren modificaciones morfológicas de acuerdo a la variación del parámetro 

temperatura que ocurre a lo largo del Pacifico Mexicano. 

Es la especie más abundante (Tabla 2), como era de esperarse por ser una especie euritennal 

capaz de establecerse exitosamente en todo el litora1. 

Padina mexicana (Figura 4) fue reportada por primera vez en Isla Turner cerca de Isla Tiburón 

por Dawson en J 940, durante una expedición hecha aJ GoJfo de Caljfornia, y a partir de ese 

momento se le consideró como endémica del Golfo y por supuesto de México. Sin embargo, 

existen registros recientes (lista 3) que demuestran que no sólo se distribuye en esta región. sino 

también en los estados de Jalisco, Colima, Guerrero y Oaxaca (Mapa 3). 



La distrihucihn que prcsenta cs dscontinua o en parcks. Dicha discontinuidad podria deberse a 

su propia naturalc7a ya quc es pequcfia de talos delgados y consistencia blanda (vtr descripci6n 

de la especic) y p r  las observaciones hwhas en campo se pucde decir que prefiere ambientes 

tranquilos y protcgidos. cn donde la fuena del oleajc se picrde, lo quc hace suponer que sea una 

especic selcctiva que sc estahlece en habitats especificos. 

Pudinu mrxicona tiende a estahhene en aguas dlida5. Si hien, el Golfo m es una regi6n 

tropical. sus condicioncs ocea1ogr4licas propias permiten clasificarlo c o r n  una regihn de aguas 

suhtropicalcs, es decir. presenta salinidades dc 35 a 36 psu y temperaturas con variaciones 

considerahlcs. cntre 15 y 30°C, dehido a la alta evap~racihn que existe en el hca  (Roden y 

Grovcs. 1959). Esla m s a  dc agua dc alta salinidad migra dcl Golfo dc California hacia el sur y 

se extiendc cn funcibn dc su tcmperatura, lo que hace supomr que esta especie se disiribuya 

coniorrnc a esta masa dc agua. 

Sc lc ha enconlrddo en I 8  localidades del PTM y solo una cn la Cosla Occidental de California 

(Todos Santos). lo cual dcmucstra su alinidad por aguas chlidas. Es la espccie con menor 

nlimcro dc regislros 48 cn total (Tabla 2). 

I?" su cstudio ficogcogrilicc, Aguilar-Rams y Aguilar-Rows (1993) dc lac Algas I'ardas 

(Phacophyla) mcncionan quc en la Cosla Occidental dc Haja ('alifornia la mayoria de Ins 

cspcics ticncn limitcs de distrihucihn surefia y cn la pzrtc del Golfn un mayor niamero de 

cspcics ticnc limitcs dc distrihucihn nortefia. quc indiw quc hay una influencia cn la C.O.B.C. 

de flora tipica dc c l imc  tcmplados y algunos grupos dc algas caractcristicas dc aguas frias y en 

la pane del Golfo por flora dc c l i m  subtropicalcs como P. mexicunu. 

En general. se pwde decir, que Pudina cri.rpaIa se presenta en cI  PTM dc rnancra homoginea y 

tiende a la wna templada. P rlurvillei a lo largo de todo el Pacilico Mexicano y P. rnexicanu cn 

el Gnlfo de California y se exlicnde hacia el sur aunque en una distrihucihn discontinua. Las tres 

cspecies se encontnron en c l  PTM y 10s individuos que se recolcctaron en csta re&.' von iucron cn 

general pequefios (sohretodn Pudina cris~mro y P. mexicunu) comparados con los individuos de 



grandes tallas que hay en la Costa Occidental de California (como se dijo anteriomnte d l o  P. 

durvillci s encontm ampliame~lte distribuida en esta regi6n). Margalef en 1972 escribi6 que las 

algas pardas abundan en m s  templados y fries, donde viven sus f o m r  n& espectaculares y 

desarrolladas, en 10s mares del tr6pico y sublr6pico tambidn son ahundantes las algas pardas; 

p r o  sus generos y espcies e s t h  representados por individuos n& pequeilos. 



Existen claramente Areas de distribuci6n para cada una de la? especies. 

Padinu c r i . p ~ u  se encuentra en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoach, Colima. 

Jalisco. Nayarit y Raja California Sur, por lo que se considera una distribuci6n tropical 

principalmcnte. con poca afinidad a !emplada. 

Padina durvillei es una especie euritermal y a su vez eurit6pica. ampliamente distribuida 

tanto en la regi6n tropical como templada, pero con un 6 p l i m  d e w o l l o  en esta ultima. 

Pndinn mexicono se le consideraba una especie endemica del Golfo de California. sin 

embargo se ticnen registros recientes que demuestran la amplitud dc su distribuci6n hasta 

Oaxaca. 

1.a dislribuci6n horizontal dc estas a l g a  es regulada por la tempralura dcl medio y 

responden a la influencia de las corricntes. Pero, la temperatura no s6lo regula su 

distrihucihn sino que tamhiin modifica caracteristicas tales como lama50 y grosor, esto 

pucde aprcciarse en P. durvillei. 

La temperaturn es el factor nds imporlante en la distribuci6n hori7antal aunque la intensidad 

del olcaje podria influir en la dislribuci6n vertical. 

. Finalmente se concluye que trabajos c o r n  eslos pueden seguirse realilando con la segaridad 

de encontrar material suficiente, ya que la primera etapa, que son 10s invenlarios iloristicos 

en la costa pacifica mexicana esta ya en un 90%. 
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