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INTRODUCCION 

urganizar y progr.amar la inves~igación en forma 

eslabonada y coherente, llevará, necesariamente al cabal cono

cimiento de la materia objeto.de este estudio. 

La ciencia. cuya sólida base descansa en la in- -

vestigación, con su carácter interdisciplanario, derriba barr~ 

ras· y también delimita zonas; por ésto, los trabajos florísti

cos que en forma aislada y esporádica se realizaron en el Pacf 

fico de México durante más de cien años, de los que una mayor 

parte han sido aportación de extranjeros, cobran nuevo interés 

cuando como en un mosaico se situán adecuadamente, y se conoce 

su valor real. Trabajos todos de investigacion que han men

guado su valor en función de la anarquía para su realización y 

aplicación; anarquía que sin embargo, hace más aparante el de

seo de investigar, hecho que confirma ya por los estudiosos de 

nuestras universidades que en el periódo comprendido de 1970 a 

1980, denominada Década Internacional de la Investigación 

Oceánica, han dado una orientación práctica desde cualquier 

punto de vista, a los trabajos aludidos, cuya programaci6n llÉ 

vará a su máximo aprovechamiento. 

Acordes con este propósito, las costas de Baja 

California, y particularmente la región de Ensenada, presentan 

un panórama ideal para el trabajo taxonómico objeto de esta 



tésis. que pre~ende aportar sus experiencias al programa "Flo-
··~ ra Ficológica .de Héxico".del laboratorio de Ficología de la Fa-

cultad de Cienci~s,-entre cuyos objetivos está el de conocer las 

:especies de algas y su distribución geográfica; su distribución 

vertical en la costa, y sus variaciones estacionales, logrado 

lo cual, se elaboró la clave regional para gEneros y especies 

ajustándose a los lineamientos del ya .mencionado programa, para 

lograr con él la consécución de los objetivos trazados. 

Considerando la importancia del trabajo taxonó

mico para el conocimfento de las especie-:; y su presencia en la 

zona estudiada, realizamos el presente con miras a la realizació~ 

de futuro, de nuevos, más especfficos y no menos complejos trabar 

jos de investigaci6n. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES GENERALES V DEL AREA-DE ESTUDIO 

La 1lteratura sobre -la Biologfa de las algas ma

rinas de las costas del Pacífico .~exicano, es casi en general p~ 

tire, pero muy abundante para las costas de Norte~merica, en esp! 

cial para California. (Turner, 1808, 1809, 1811 y 1819; Harvey 

1833~ 1840, 1852, 1853, 1858 y 1862; Harvey y Bailey 1851; St. 

Vincent 1826; Greville 1830; Areschoung 1876; Agardh 1822;. Presl 

1825; Coulter 1833, Coville 1895; Howe 1893; 1904 y 1911*) y en 

las Gltimas década~ han sobresalido por sus trabajos en la flora 

a1gol6gica de California Setchell y Gardner (1914-1925); Dawson 

(1918-1966) Hollenberg (1940), Smith (1944) y Abbott 1962, 1966, 

1967~ 1968 y 1969). 

Dentro de los estudios realizados en costas de -

Baja California por investigadores extranjeros, cabe mencionar 

a Howe (1911) que hace un estudio de algunas algas marinas de -

esta región. Setchell y Gardner {1920-1925) hicieron investiga

ciones sobre Melanophyceae y Chlorophyceae. principalmente de 

las costas de California e incluyeron algunos ejemplares de Baja 

California. Dawson (1914-1963) dedic6 gran parte de sus obser

vaciones a las algas rojas del.Pacffico de México; pero centran

do m~s su atención al Golfo de California. Sus expediciones 

y recolecciones abarcan las costas de Sonora y Baja California 

• Papenfuss en Abbott y Hollemberg. (1976) 



hasta el ,,Estado de -C~iapas. Aspecto importante de sus obser-

vaciones fueron del planteamiento de los problemas de la discon

tinuidad de las floras al revelar el fen6meno de afloramiento. 

Taylor (1945) contribuye con mayor informaci6n sobre este lito

_ral, en su trabajo "Pacific marine algae of the Allan Hancock -

expeditions to the Galapagos Islands" 

De los investigadores mexicanos son dignos de 

notar por sus trabajos con respecto a los recursos vegetales ma-

rinos; M4rquez (1966), Guzm4n (1958) Chapa (1964) Huerta (1961) 

quienies hacen mención sobre las especies aprovechables de la 

flora marina de Baja California; Guzmán del Proo (1969) hace -

una prospecci6n de los recursos vegetales de esta misma zona. 

El mismo autor y Sara de la Campa de Guzm~n (1969) realizan al-

gunas investigaciones sobre Gelidium cartilagineum en esta zona 

y posteriormente, los citados y Pineda (1972-1974) realizan va-

rias tnvestigaciones para el Departamento de Pesca, uno de 

ellos sobre la flora macrosc6pica asociada a los bancos de abu-

16n (Haliotis spp) y un segundo trabajo sobre la cosecha de las 

algas comerc.iales en Baja California {el sargazo rojo, el sarg~ 

zo gigante y el pelo de cochi). 

La dfstribuci6n geogr!fica en la costa del Paci

fico corresponde a la zona subtropical. Setchell y Gardner, 

(J9.0J) 4Ue-·se-e.xtiende desde el Sur de Punta Concepción en el -



Condado de Santa Barbara, California hasta Bahía Magdalena, Ba

ja California. 

Para nuestro estudio nos interesaron y escogimos 

las algas macrosc6picas: Chlorophyta {verdes), Phaeophytas (ca

fés), Rhodophyta (rojas), exclusivamente marinas. 
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tAPITULO II 

·OESCRIPCION DEL ~REA DE ESTUDIO 

.A} ZONA DE ESTUDIO: 

Segan Garcta (1964), el clima general del área 

de estudio Salsipuedes-Punta China (Mapa 1) es mediterráneo 

desértico (seco estepario) con régimen de lluvias de invierno. 

Estas precipitaciones pluviales son escasas y no responden a 

ciclos peri6dicos, siendo más aisladas en la zona costera que -

en las regiones montañosas con una precipitaci6n en el mes más 

seco (julio) de 1.1 mm·y en el mes más húmedo (enero) de 64.2 -

mm, con vientos dominantes procedentes del NE. Clima templado 

y verano cálido del tipo BSks {a), con una oscilaci6n térmi~ca 

anual de alrededor de 8.5 ºC, registrándose las temperaturas 

más frias en el mes de enero, de -3 ºa 18 e y en el mes más ca-

1 iente (agosto), mayores de 18 ºC. 

5. 

Esta región es caracterfsiica de una gran varie• 

dad de microclimas como producto de la accidentada orografía, -

pues atrav~esa a la Baja California de NE al SE la prolongación 

de las montañas rocallosas de E.U.A. conocidas en nuestro terri

torio como Sierra de Juárez, cuya altura alcanza los 1,700 m,, -

uniéndose a otra a la altura del paralelo 30, llamada San Pedro 

Mártir.* 

* D.G.O.S.M. (1964) 
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6. 

Diversidad de suelos que van desde conglomeracto-y aglomerados -

de arcilla, arenas compactas, a ·lavas vo1c6nicas montañosas de 

caracterfstica fgnea {granftico). Cuencas subterráneas y su -
~· ' . 
cercanía al mar. En cuanto a la hidrografía no existe ningún 

rio caudal permanente, s61o riachuelos y arroyos de temporal, -

caudalosos en épocas de lluvias que se secan pronto debido al -

clima y a la naturaleza del terreno. La vegetación a lo lar-

go de la costa es llamada "chaparral costero". Odum (1972), -

la mayor vaTied~d de especies está representada por pequeños ª! 

bustos, Salvia apaina, Artemisa californica, Ence1ia farinosa, 

Eriodictyon californica, Eriphylum confertif1orum, Eriogonun 

fasciculatum, Rhus intergriflora, Flaximus dipetala, Ceonothus 

megacarpus, Arctostaphylus glauca, Caulantus atanucarpus, y en 

tre las cact~.ceas Mami1aria dioica, Bargerocactus emryi, Feru-

cactus viridescens, Machaerocereus gummosus, Opuntis cholla, 

~yrtillocactus cochal, Echinoceraus maritimus, Opuntia ramosi

sima, y algunos tipos de agave. 

Las caracter1sticas morfológicas, geológicas, batimétricas, y -

de situación geográfica de cada una de las estaciones agrupadas 

en cuatro zonas, están resumidas en las descripciones que a con-

· tinuaci6n se mencionan. 



B) OESCRIPCION DE LAS ESTACIONES~ 

ZONA A Y B : 

BAHIA DE TODOS SANT-OS : 

7. 

Comprende esta área 

las zonas A y B de este estudio. Se localiza entre los par! 

lelos 31,43, y 31, 54 N, y entre los meridianos 116, 36 y 116, 

49 W, a 116 KM al sur de la frontera con Estados Unidos. Esta 

bah1a presenta una superficie de más de 24,000 Has., en forma 

trapezoidal ,con 18 Km de largo por 14 Km de ancho, es de aguas 

profundas,cerca del 90% del área del fondo se encuentra entre 

10 y 50 mts. de profundidad, y el resto forma parte del angosto 

cañón submarino de Todos Santos, entre las islas del mismo nom

bre y Punta Banda, con salidas al SW. Por su situaci6n geogr! 

fica recibe la mayor parte del año, vientos del NW, ocurriendo 

algo similar con los trenes .de ola~ que la bañan. 

logfa determina tres tipos de costas. (Mapa 2). 

Esta morfo-

1) Costa protegida. Que se localiza desde 

donde se une la barra de arena al Estero con Punta Banda hasta 

un poco antes de esa Punta (Estación 3 Hermanas de la Zona B). 

2) Una costa arenosa que comprende la barra -

de arena que separa al Estero de Punta Banda de la bahía, y la 

porción que se extiende desde la Boca del Estero hasta la rada 

de Punta Estero, considerandose como costas no protegidas. 



8. 

(Estaciones "Estero Beach", "Playa Hermosa" y "Playa Municipal", 

de la Zona B). 

3) Una zona no protegida con áreas entre ma-

reas, rocosa, que se extiende desde la Punta San Miguel que 

corres·ponde al límite Norte de la bah'ia hasta el rompeolas 

(se incluye dentro de esta zona la estación Punta Salsipuedes, 

para este estudio en particular). 

ZONA A) Comprende Punta Salsipuedes, Punta 

San Migue1,Punta Saucedal, Villa de las Rosas, El Morro-Carioca 

y Punta Ensenada. 

Todas estas estaciones a excepci6n de Punta Sal

sipuedes quedan dentro de la costa no protegida de la Bahía de 

Todos Santos; y tienen las mismas características, compuestas 

de rocas basálticas; se presentan también fenómenos locales de 

evolución de playas, con cantos rodados en invierno y arena en 

verano, como ejemplo tenemos "Las Playitas" el lado derecho de 

Punta Morro. A todas estas estaciones se puede lleyar fácil-

mente por la carretera escénica Tijuana-Ensenada, a excepción -

de Punta Salsipuedes, a la que se llega por una brecha de alre

dedor de 1.5 Km desde dicha carretera. 



PUNTA SAN MIG~~ : A los 31°54 1 N y los 116º 

45' W en la Punta N de la entracla a la Bahfa die Todos· Santos. -

Arida con 50 Mts. de altura. caracterizada por farallones esca~ 

pados de 15 a 33 mts. de altura entre ésta y Punta Ensenada. 

PUNTA SAUCEDAL : A 3 Km al E de Punta San -

Miguel, en la abertura de un Valle, por donde corre un pequeño 

arroyo. Un arrecife se extiende 400 Mts. al S desde la Punta 

y al E y W de la misma. Existe poca profundidad aan a dist~n 

cia de la playa. Se localiza un embarcadero en una caleta 

pequeña al E. de la Punta. 

ty1~TA MORRO-CARIOCA : Se localiza a 3.5 Km al 

S de Punta Saucedal, a través de un valle angosto que conduce -

a la parte posterior de Ensenada. A lo largo de la playa, 

9. 

entre las dos puntas. hay un gran compo de sargazo, cuyo contor

no exterior est~ en profundidades de 10 a 13 brazas, y el extre

mo S del cual se encuentra a 2.5 Km. al SW de la Punta Morro. 

ZONA B) Comprende dos tipos de costa; una 

rocosa protegida y la otra arenosa. La costa arenosa compre~ 

de las estaciones Playa Hermosa, Estero Beach y Punta Estero. En 

la parte que une la barra de ,arena del estero con el macizo roco 

so de Punta Banda, se encuentra una playa de cantos rodados que 



- 10. 

en verano, al depositarse arena, se convierte en playa arenosa. 

Esta barra está~formada por depositaci6n de materiales de apor

te procedentes del Ria San Antonio y las.corrientes frente a la 

costa. Todas las demás playas son arenosas durante todo el 

año. 

Se observan dunas con alturas aproximadas de 4 -

Mts. La vegetación primaria es pobre en cuanto a especies, no 

así en cuanto al número de individuos. Estas dunas se encue~ 

tran cubiertas por pequeñas suculentas como Mesembryanthamun 

modiflorum, M. cristallinum, Lupinus chamissonis, Heplopeppus -

ericoides, y algunos pequeños arbustos Franseria, y Atriplex 

leucophylla, y algunas partes por hal6fitas. 

La costa rocosa protegida que comprende la esta

ción 3 Hermanas presenta zonas de entrernareas de roca maciza y 

pequeñas caletas formadas por canto rodados y matatenas, situa

da en la parte SW de la bahía. 

ZONA C) 

continuación se describen. 

Comprende cuatro estaciones que a -
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PUERTO ESCONDIOO-BAHIA DEL PLAYON: Situado a • 
los 31: 42', 53" N y los 116: 42' W y los 41º 42', 45" N, y los 

116: 42' 30" w. Se llega a estos puntos a través de un 

cerro que los divide de la zona turística llamada "La Bufadora" 

aproximadamente a 1 Km de éste. La bahfa est~ formada por ro-

cas sedimentarias del tipo conglomerados, y Puerto Escondido 

por rocas fgneas extrusivas ácidas. El ~rea aproximada de es-

ta z~na es de Km. En el mapa costa semiprotegida rocosa. 

LOS ARBOLITOS: Situada a los 31: 42' N, y los 

116: 41' W, se puede llegar por una brecha que parte de "La Jo

ya~, alrededor de unos 4.5 Km de este lugar, formada por acan-

tilados de roca ígnea, extrusiva ~cida, tiene una superficie 

aproximada de .5 Km. El embate de mareas es considerable. En 

el mapa costa semiprotegida rocosa. 

EL RETIRO: Situado a unos 10 Kms. al S de La -

Bufadora, entre los 31: 38' 30" N y los ·116: 39' 15" W, se lle

ga al igual que a las estaciones anteriores por una brecha a 

través de varios cerros. Este lugar est~ formado por suelos 

de litoral y aluvión. En el mapa costa abierta arenosa-ro--

cosa. 



BAHIA LA SOLEDAD: Situada a los 31 Km al S de 

'Ensenada entre los 31~ 35 1 N y los 116~ 39' W, se llega a este 

lugar siguiendo a una desviación (agua dulce) del camino veci

nal que conduce a La Bocana, 6 Kms antes. Es una playa so

mera, formada por suelo tipo aluvión y areniscas, cuya profun

didad m~xima es de alrededor de 9 brazas. En el mapa costa -

ábierta arenosa-rocosa. 

ZONA D) Comprende cinco estaciones. 

PUNTA SANTO TOMAS: 34 Kms. al S 

entre los 31~ 33' 14" N, y los 116~ 31', 25" W. 

de Ensenada, 

Se llega por 

el mismo camino a la derecha y tiene una distancia aproximada 

de 3 Kms. Está formada por acantilados de rocas ígneas extr~ 

sivas ~cidas. Tiene toda la Punta una extensión de 5 Kms. -

En el mapa, costa abierta rocosa. 

CALA SALSIPUEDES: localizada entre los 31°, 

32" N, y los 115~ 39' 56" W, se llega a ésta por el lado dere-

cho de la Bocana a 1.5 Kms. Este lugar esta formado por acan

tilados de rocas ígneas, extrusivas ácidas. Al lado derecho -

de esta cala se encuentra una playa de conglomerados y cantos -
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rodadGs. con una ~xtensi6n.de aproxi~ada~ente 1.5 Klllls~ En el -

mapa, costa a~terta rocosa. 

LA BOCANA: Situada a 37 Kms. al S de Ensenada, 

entre los 31~ 32' N y los 116: 39 1 30" W; se llega a este lugar 

por un camino vecfnal (brecha) de 27 Kms que parte de la carre

tera transpeninsular a la altura del poblado Santo Tom~s. A 

este lugar se llega la desembocadura de un rio eventual denomi

nado Santo Tom~s. en una p1aya somera de 5 braza~ (9.1 mts.) de 

profundidad y alrededor de 250 mts. de longitud, con suelos de 

aluvi6n y rócas sedimentarias del tipo arenisca. En el mapa 

costa abierta rocosa. 

PUNTA CLARA: Al S de Ensenada entre los 31º45 1 

N y los 116: 39', 30" W, se llega por el mismo lado a la izquier 

da de la b1furcaci6n de la derecha de La Bocana, a menos de 1 Km 

de ésta; formada por acantilados de rocas sedimentarias del tipo 

conglomerados con limolita y areniscas. La profundidad media 

es de 8 brazas. En el mapa costa abierta rocosa. 

PUNTA CHINA: Situada a 40 Kms. al S de Ensenada 

entre los 3lºN y los 116: 3~ 1 • 30" W, se llega a este lugar por 



14. 

la btfurcaci6n en la brecha del lado izquierdo de La Bocana, 

con una lO"irgt~d> ª"'" 2-!i ~- ~s. an litoral de roca caliza. la 

cu~1 ~:., el!..~lo.tada ~o.r una empresa denominada "Cementos Guadal a

jara", que extrae 11 ·P.Sa:t.eY"ia prima de _ésta zona, y la envia por 

medio de barcazas al Puerto de Ensenada, para su industrializa-

ción. Al lado derecho de esta punta, existe una pequeña 

playa somera de 6 brazas (11 mts.) de profundidad, la cual es 

recortada por el litoral rocoso en el que se nota un gran emba-

te de las olas. En el mapa costa abierta rocosa. 
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~ArITULO III 

METODOLOGIA 

A} METOOO Y MATERIAL: Durante casi un año, 

desde febrero a novimebre de 1978. se hicieron muestreos a lo 

largo de las·estaciones en la costa occidental de Baja Califor

nia desde Punta Salsipuedes hasta Punta China; haciendo dos co

lectas por cada estaci6n, una de primavera-verano y otra de ot~ 

ño-invierno. 

Este estudio se dividi6 en tres partes: Traba

jo de campo, de laboratorio y gabinete. 

a) Trabajo de campo.- En la zona de trabajo 

se tomaron los datos de colecta con una libreta de campo en ca

da estaci6n. como son: Fecha de colecta, localidad, diversidad 

y densidad relativa de la flora, asociación con otros organis-

mos, coloración de las algas, mareas, embate de las olas, expo

sic16n a ·1a desecación, profundidad, etc. y algunos otros datos 

ffsicos con referencia a la localidad como son: Tipo y consti

tución del sustrato, afluentes de rios, etc. 
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Las·muestras se colectaron cuando se produjeron 

mareas bajas, previa consulta en una tabla de mareas para de

terminar la distribuci6n y sucesi6n vertical y horizontal de 

_la flora con respecto a la profundidad. Estas colectas se -

realizaron por medio de buceo libre a profundidades no mayo-

res de 2.5 mts. para los ej~mplares de fondo, y en las rocas -

expuestas al sol~ viento y oleaje, s~ despr~ndieron los ejem~

plares usando una espatula en ambos casos. 

Hubo ocasiones en que se buce6 desde una lancha 

pues las condiciones del terreno no facilitaban otra forma de 

hacerlo. 

Las colectas de los ejemplares se hicieron por 

duplicado, uno para herborizar y otro para estudios histológi

cos posteriores en el laboratorio. 

Al herborizar se prefirió usar el prensado de 

los ejemplares en directo, sin fijar en formol, puesto que se 

observó mejor presentación y mejor adherencia a la hoja de he~ 

bario, pero teniendo cuidado de cambiar todos los d1as el pa-

pel secante y periódicos. pues la húmedaá suele producir la 

proliferación de los hongos. 



18. 

El otro ejemplar originalmente se preservó en 

las primeras colectas en formol al 4% con agua de mar. o una s~ 

luci6n de F.A.A.; despu~s. se prefirió usar la técnica que re-~ 

comienda Sánchez (1959) en una soluctOn cromoacética i1·1i. qu' 

se sustituye gradualmente por mezclas de agua de mar, agua. des 

tilada y alcohol hasta conservarlas en alcohol etflico a1 50%~ 

las algas coralinas se preservan siguiendo la técnica descrit~ 

por Gaviño (1974) que es la siguiente: 

Formol 

Ac. Ac~tico 

Cloruro de sodio 

Alcohol etllico 96%. 

Agua destilada 

10 

8 

50 

100 

e.e. 

e.e. 

gr. 

e.e. 

e.e. 

y posteriormente se guardaban en alcohol et~ieo al 50%. 

b} Trabajo de Laboratorio. 

Aqu1 se procedi6 a identificar los ejemplar~ 

Para esto, se sigui6 a Setchell y Gardner (1920) Smith (194 

Dawson (1953, 1954, 1960, 196la, 196lb, 1962, 1963a, y 196~ 

y Abbott {1976). Para eite fin, se tuvo que revisar las 



tas de campo y también ~e procedió a hacer cortes del material 

fresco o fijado, para observar algu~as estructuras que las mi~ 

mas claves señalan, tales como: Capas de células de grosor, -

tipo y forma de las células, estructura de los concept&~ulos, 

etc., y en algunos casos de algas rojas, (las coralinas) se tu 

vo qu~ descalcificarlas primero, antes de hacer los cortes; es 

ta descalcificaci6n se hizo con la soluci6n antes mencionada, 

o en una mezcla de formol al 10% y Ac. acético al 5%, pero en 

ambos casos la descalcificaci6n duró varios días. los cortes 

19. 

se hicieron por medio de un microtomo de mano y en pocas oca-

siones se utiliz6 el microtomo de congelación. Algunos cortes 

se tiñeron para contrastar las estructuras. utilizando general

mente, la hematoxilina con lugol con la que se lograron deta-

lles cito16gicos más claros y posteriormente, se verificaron -

observaciones al microsc6pico. 

c) Trabajo de Gabinete. 

Consistió en la ubicaci6n y descripci6n del área 

de estudio, la elaboración de mapas, tablas, descripción de las 

especies y elaboración de las claves para las especies y géneros 

encontrados. 



20. 

CAPITULO IV 

DATOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE LAS ALGAS EN EL AREA DE LA BAHIA 

DE TODOS SANTOS 

A) RESULTADOS. 

Los resultados del an~lisis taxonómico se resumen 

en las tablas 1, 2 y 3. Se e~contr6 un total de 96 especies 

de los tres grupos principales (Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodo- -

phyta} a lo largo de las 16 estaciones de la zona descrita en el 

mapa 1 y que comprende desde Punta Salsipuedes al N hasta Punta 

China al S. 



CUADRO No. 1 (Chlorophyta) 

E s pecies E ' s t a e i o n e s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Bryopsis corticulans X X X X 

- Codi um fragil e X X X X X X X ·x X X 
Enteromorpha·compressa X X 

Enteromorpha intestinales X 

.. Blidingia mfnima X X 

UlVa calif6rnica X 

Ulva loba ta X X X X X 
Ulva tactuca X X )( X X X X 

- Ulva taeniata X X 
Cladophora sp. X 



CUADRO No. 2 ( Phaeophyta) 

E s p e e i e s 

- Al aria Sp. 

- Colpomenia sinuosa 

Cystoseira osmundacea 

Oyctyota bfnghamiae 

Dyctyota flabellata 

Egregia laevigata 

Egregia spp. 

Eisenia arborea 

Endarachne binghamiae 

Halfdris dioica 

Hesperophycus harveyanus 

Lamina ria dent1gera 

Laminaria farl owi 1 

1 2 3 4 5 

X X X 

X X X 

X X X X X 

·x X 

X X 

X X X X X 

x· 

X X X X 

X 

X X X X 

X X 

X 

E s t a e 
6 7 8 9 10 

X X 

X 

X 

X X X 

X 

X 

X X 

1 o n e s 
11 12 13 14 

X 

X X 

X X 

X 

X 

15 16 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X 

N 
N 



Continuación del Cuadro No. 2 

E s p e e i e s 

1 2 3 4 5 

Macrocystis pyrifera X X X X X 

Pachidiction coriaceum X X 

Pelagophycus porra X 

Pelvetia fastigiata X X 

Pelvetiopsis arborecens X X 

Petrospongium rugosum ~ X X 
Cylindrocarpus rugosum 

Punctaria occidenta11s X X 

Sargas-;um muticum X X X 

Scytosiphon lomentar1a X X 

• 

E s t a e 

6 7 8 9 10 11 

X X X X 

X X X 

X 

X 

X 

o n e s 

12 13 14 

X X 

X X 

X 

X 

X 

15 16 

X 

X 

X 

X 

X 

N 
w 



CUADRO NO. 3 ( Rhodo phy ta) 

E s p e e e s t E s t a e i o n e s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

'" 

Ahnfe 1 tii: gigartinoides X 
Bossiella ca11f6rnica X 

Bossiella orbigniana sp. dichotoma X 

Bossea sp. X X X X 
Botryogl?ssum sp. X 

Ca 11ophyl1 is firma X 

Callophyllis marginofructa X X X X X 
Ca 11ophy11 is flabebullata 

Ca 11ophyll1 s vio lacea X X X 
Callophyllis 1 t nea ri s X X 

Ceramium calif6rnicum X X X 
Centroceras clavulatum X X 

N 
~ . 



.Contfnuac16n d•l Cuadro No. 3 

E s p e e 1 e s 

Corall1na off1c1nal1s var. ch11ensis 

Coral11na grac111s 

Criptopleura ~1olatea 

tr1ptopleura spatulata 6 Botryglossum 
ruprechthnum 

Gel1dium coulter1 

Ge11d1um cr1na1e 

·· Ge11d1um nud1frons 

Ge11d1um purpurecens 

Gel1d1um robustum 

Gel1d1um cart1lag1neum 
1 • 

Ge11d1um s1n1cola 

G1gart1na corymb1fara 

G1gart1na cr1stata 

G1gart1na spinoza 

1 2 

lt 

' 

X 

X 

X 

E s t a e 1 o n 

3 4 5 6.7 8 9 10 11 

X X X X 

X X X X 

lt 

X 

X X 

X X 

X X 

X X X X 

X 

X 

1 ·I 

1 '' •• 13 14 16 16 

X 

X x· 

x· X 

X 

X 

M. 

X 
X 

N 

~ 



Cont1nuac16n del Cuadro No. 3 

E s p e e f e s 

Gigartina lep.tohrynchos 

G1gart1na pap1llata 

G1gart1pa cana11culata 

~1gartina binghamtae 

G1gartina. volans 

Gastroclonium coultar1a 

Grac11ar1a verrucosa 

Grateloupia doryphora 

Halymenfa ca11f6rn1ca 

Irid&a cordata 

Ir1dea fhcc1da 

Laurencia espectab1l1s 

Laurenc1a pacifica 

Laurenc1a suboppos1ta 

\ E s t a.e~ o o es 
' ' 

l i ,,J1'4 s 6 1 a 9 to ll 12 l3 .14 JS 16 ·,· 

X X X 

X 

X X X X X X 

X 

X X 

X X 

X X 
' . 

X X 

X X 

·X 
·x 

X X X 

X X X 

X 

N 
O\ 
• 



Continuación del Cuadro No. J, 

E s p e e 1 e s E s t a e o n e s 

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Laurencia splendens X X X 

leptocladia binghamiae X X 

L 1 thotharr.n1 um californicum X X X X X 

L1thothamnium vulcanum X X X X 

Lfthophylum grumosum X X X X X 

Mi e ro e 1 ad i a coul teri X X 

Nemalion helmintoides X 

Ntemburgia andersoniana X 

Pikea calftórnica X X 

Plocamium cartilag1neum X X 

Plocanium cocci neum X X 

Porphyra perforata X X X X X X X 

Porphyrella gardner1 X X 

Prionitis angusta X 

Prionitis cornea X X X 

rv ..... . 



Continuaci6n deJ Cuadro No. 3 

E s p e e 1 e s E s t a e o n e s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Prionitis fil i formi s X X X 
Prionitis lyall i i X 

Prionitis lanceolata X X 
~ ... 

Prioni tis linearis X 

- Rhodoglossum affine · X X X X X X X 
Rhodoglossum cal1fornicum X X X 
Rhodoglossum roseum X 
Rhodymenia pacifica X X 

Sciadophycus stellatus X 
Schizymenia dawsoni X 

.. Smithora naidadum X X' 



ABUNDANCIA 
POR. ESPECIE. 

ESTACIONES 

RHOOOPH TA 

PHAEOPH TA 

.N 
IO 



• 
30. 

TRAKSECTO LA BUFADORA (CQst~ semtprotegtda rocosa[ 

La zona de entremareas donde se efectuó el -

transecto es un mactzo de rocas Basálticas con algunas mat!.

tenas de ñasta los 3.S mts. Presenta un perfil de playa -

con una pendfente de alrededor del 18~. Este transecto se 

real izó el dfa 14 de rtoviemf>re de 1978. con una marea de -

-0.18 mts. 

lona de Zona de Z:ona de Zona de 
marea a..1 marea marea mayor p. 

Espectes ta. medfa Baja 

Litñopñyllum sp. X X X 

Litflothamnfum X X X 

Coralina oftcfnalis X X 

Petrospongium rugossum X X X 

Nameleón X 

Codium fragile X X 

Egregta laevigata X 

Cystoseira osmundaceae X 

Ge1idium cri'nale X 

Gelidfum rofiustum X 

Laurencia sp, X 

Gigartina sp. X 

Bossea sp. X X 

Prisnitis sp. X 

Rfiodoglossum sp. X 



• • 
31. 

Continuaci:ón del TransectQ 1a Bufadora. 

Zona de Zona de Zona: de Zona de 
E s p e e i e s marea marea marea mayor 

alta media baja p. 

Plocamium X 

Grateuloupia X 

Gigartina scicularis X 

Ulva Fasciata X 

Halidris dioica X 

Hesperophycus harveyanus X 

Callophyllis ma rg i nofruc ta X 

Ulva lactuca X 

Smithora naidum X X 

Colpomenia sinuosa X X X 
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TRANSECTO PUNTA SAN MlGUEL (Costa abierta rocosa} 

Este transecto fué realizado en una zona de 

entremareas constituido por matatenas dentro de los 0.5 y -

2.0 mts. de diámetros. El perfil de costa presenta una -

pendiente de 23i; El transecto se hizo el día 26 de Mayo -

de 1978, con una marea de -0.24 mts. 

E ·s p e e i e s 

Lithophyllum grumossum 

Corallina Oficinalis 

Bossea sp. 

Bryopsis corticulans 

Gigartina papillata 

Rhodoglossum affine 

Ulva lactuca 

Colpomenia sinuosa 

Laurencia espectabilis 

laminaria farlowii 

Codium fragile 

Egregia laevigata 

Gelidium purpurescens 

Plocamium coccineum 

Porphyra perforata 

Ceranium californicum 

Pikea califórnica 

Zona de 
marea 
alta 

X 

X 

X 

Zona de Zona de 
marea 

media -
alta 

X 

X 

X 

X 

X 

·x 

X 

X 

X 

X 

X 

'X 

marea 
media 
baja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

)( 

Zona de 
marea 
baja 

.33. 



Continuaci6n del Transecto de Pta. San Miguel 

E.s.pe.cies 

Gastroclonium coulteri 

Callophylis firma 

Dictyota binghamiae 

Gigartina canaliculata 

.Zona de 
marea 
alta 

Zona de Zona de 
marea 
media 
al ta 

marea 
media 
baja 

X 

X 

X 

X 

Zona de 
marea 
baja 

X 

34. 
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TRANSECTO TRES HERMANAS (Costa serni.proteg\da. rocosal 

La zona ge entremarea donde se efectuó el 

transecto presenta un mac1zo de rocas ígneas basálticas. 

La costa presenta un perfil con pend1ente de 22.6% el tran

sectQ se llevó a cabo el dia 2 de Noviembre de 1978 con una 

marea de -0.21 m. 

E s p e c i e s 

Corallina officinalis 

Porphyra perforata 

Gelidum purpurescens 

Egregia laevigata 

Colpomenia sinugga 

Ulva lactuca 

Rhodoglosum afine 

Dictyota binghamiae 

Lithothamnium sp. 

Laurencia espectabilis 

Ceramium californicum 

Gastrocionium coulteri 

Pikea"'-sp. 

Gigartina cena1iculata 

Codium fragile 

Gelidium crina1e 

Zona de 
marea 
alta 

X 

X 

X 

X 

X 

• X 

Zona de Zona de 
ma.rea 
media 
alta 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

marea 
media 
baja 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Zona de 
marea 

baja 

X 

X 

36. 



37. 

ContinuacHSn del Transe.cto Tres He.rmanas, 

Zona de Zona de Zona de Zona de 
E s p e e e s ma re.a marea marea marea 

alta medi.a media baja 
alta baja 

.. Pe1vetia fastigista X 

Centroceras X 

Lithothrix sp. X. X X X 

Cl adophora trichoma X X 

Lithophylum sp. X X X X 

Polyeiphonia sp. X 

Hesperophycus harveyenus X 
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39. 

TRANSECTO PUtHA CHINA (.Costa abierta rocosa l 

Este transecto se realizó el d1a 31 de Octu-

bre con una marea de -0.15 mts. La zona de entremareas es~· 

tá constituida por un macizo de rocas 1gneas óasálticas, la 

playa presenta un perfil con una pendiente de 21.4%. 

E s p e c i e s 

Codium frag'ile 

Ulva fasciata 

Cystoseira osmundaceae 

Egregia laevigata 

Eisenia arborea 

Halidris dioica 

Grateoloupia sp. 

Zona 
·de sal 
picad~ 
duras 

Hesperophycus harveyanus 

Macrocystis pyri fera 

Pelvetia fastigiata 

Pelagophycus porra 

Sargassum muticum 

Bossea sp. X 

Callophyllis rnarginofructa 

Corallina officinalis 

Cryptopleura violacea 

Zona 
de ma 
reas 
altas 

X 

-X 

X 

X 

Zona 
de ma 
reas 
medias 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Zona Zona 
de ma de ma
reas yor pro 
bajas fundidad 

X 

.. 
X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 



• -
40. 

Conttnuación del Transecto Punta Ch\na 

Zona de Zona de. Zona de Zona de Zonadde 
sal ptc~.:mareas mareas mareas · mayor -

E s p e e i e s duras altas medias bajas profun-
di dad 

Cryptopleura spatullata X 

Petrosportgium rugossum X X X 

Gelidium robustum X X 

Gelidium purpurescens X X X 

Gigartina papil 1 ata X X 

Gigartina spinosa X X 

Halimenia califórnica X 

Laurenci a spectabil is X 

Laurenci a splendens X 

Leptocladia binghamiae X 

Laurencia pacifica X 

Lithotharnnium sp. X X X X 

Plocamium coccineum va r. pacificum X 

Prionitis filiformis X 

Prionitis lanceolata X 

Porphyra perfor.ata X 

Rhodoglosum afine X 

Rhodoglosum roseum X X 
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42. 

B) CLAVE PARA tA IDENTIFICACION OE LAS ESPECIES 

DE ALGAS MARINAS DE LA REGION OE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA: 

la. 

lb. 

2a. 

2b. 

3a. 

3b. 

Plantas de color verde 

Plantas no de color verde 

Talo no laminar o con porciones laminares 

Talo completamente laminar 

Ramificación dicotómica 

Ramificaciones profusas, pero no dicotómicas 

4a. Talo erecto cilíndrico, espongoso (Parenquima

toso) cenocítico, de 10~30 cm de altura, base 

costrosa, utrículos de 150-350 micras de ancho 

la pared del ápice del utr1culo presenta la en 

voltura en forma de espina, todo el talo de co 

2 

11 

3 

9 

4 

5 

lor verde olivo. Codiurn f~ile 

4b. Talo de no denso a profusamente ramificado 

cilfndrico la ramificaci6n lateral a veces ªP! 

rece en forma dicotómica, ramificación erecta. 

Cloroplasreticulados en muchos pirenoides. f.l_ad~ho.!:ll._ ~· 

5a. Talo hueco, ramificación cilíndrica, con partes 

comprimidas 6a 



.. 
Sb. Ramificaci6n percurrente hacia un eje de 

1 mm de diámetro, talo usualmente de ·S-14 

cm de alto, la porción superior del eje con 

43. 

ramificación pinada Bryopsis corticu1ans 

6a. 

6b. 

Talo libremente ramificado 

Talo simple o escasamente ramificado 

7a. Ramificación más comprimida en la base que 

en el ápice, células sin formación en lí--

7a 

7b 

neas longitudinales F.nteromorpha compressa 

7b. Células más o menos en líneas longitudina

l es 

Ba. Células de 10-16 micras de ancho, el talo 

no mayor de 20 cm de altura, solitario o 

gregario, de color amarillo verd-so o ver-

8a 

de pasto. Enteromorpha intestinalis 

Bb. Células de 4-10 micras de ancho, talo co

lor verde claro, el cilindro frecuentemen

te comprimido o con olanes en los márgenes 

matriz gelatinosa de 8-15 micras de grosor 

Talo foliar con bordes rizados 

Blidingia mínima 

lOa 

9b. Talo foliar sin bordes rizados, presenta -

elongaciones verticales, tamaño de más de 

30 cm de largo, superficie lisa Ulva }obeta 



1 

lOa. Láminas más o menos ~nchamente ovaladas, 

raramente regulares pero a veces lanceo

ladas, márgenes con olanes, frondas de 40 

micras de grosor • • • . . . . . Ulva lactuca 

lOb. Láminas enroscadas espiralmente, densa-

mente arrugadas, márgenes más o menos 

dentados • • • . . • . Ulva taeniata 

lla. 

llb. 

Plantas de color café o pardo 

Plantas de color más ·o menos rojo 

12a. Talo con presencia de estructuras huecas 

o completamente hueco 

12b. 

l3a. 

13b. 

14a. 

14b. 

Talo sin estructuras huecas 

Todo el talo hueco 

Estructuras huecas (neumatocistos) 

Talo hueco esférico 

Talo con filamentos ci11ndricos huecos, a 

partir de un disco basal (Los filamentos 

constreñidos) Scytociphon lomentaria 

15a. Esférico hueco, sesil unido por un ancho disco 

basal, semiquebradizo, de 4-15 cm. de diámetro 

12a 

35a 

l3a 

24a 

14a 

16a 

lSa 

~oco rugoso . . . . . Colpomenia sinuosa 

lSb. Talo con las caracter1sticás anteriores 

44. 

excepto por la superficie más rugosa . Colpomenla tuberculat~ 



l6'a. Neumatocistos varios y pequeños . . . . . 
16b. Neumatocisto único. esférico de gran tamaño 

alrededor de 10-20 cm. Ramificación a par-

tir de él 1 el estipe de 7-27 mts. de longi-

tud adherido al sustrato por un rizoide ra-

mificado . . . . . . . Pelagoph.}'.cus 

17a. Neumatocistos sobre eje cilíndricos y fron-

das grandes • 

17b. Neumatocistos sobre ejes aplanados .•••• 

18a. Ramificación a ambos lados del estipe 1 este 

por lo regular de 1-3 dicotomías, las fron-

das terminales son estrechas y alargadas. de 

17a 

porra 

18a 

19a 

45. 

3-6 nuevas frondas ... Macrocystis intergrifolia 

18b. Talo pecnitado a partir de un eje principal. 

nematocistos piriformes entre el estipe y la 

lámina, la cual es de 3-6 veces más larga 

que ancha; el estipe principal se corta de -

2-5 veces cerca de la base, de 10-20 nuevas 

frondas. . . . . . Macrocystis pyrifera 

19a. Neumatocistos piriformes alternos con la 

lámina terminal espatulada 

19b. Neumatocistos esféricos y pequeños 

20a 

2la 



• 

20a. Ramificación a partir del eje principal que 

es aplanado de 1-3.5 cm de ancho. Talo de -

3-10 o más metros de largo, frondas simila-

res al eje pri~cipal iguales en tama~o y en 

-
46. 

forma de pluma Egregia menziesii 

20b. Eje principal sin ramificaciones secundaria, 

las frondas de alrededor de 15 cm de longi--

2la. 

21b. 

22a. 

tud. • • • . 

Intercalados en la fronda 

Encapsulados en forma de rosario 

Neumatocistos menores de 8 rtlm de diámetro 

talo ramificado alterno con ejes secunda--

ri os. ramificaciones de 25-40 cm a partir 

de éstas salen otras que miden de 1-12 cm 

de longitud. Láminas foliares y enuma-

tocistos muy pequeños; en la parte basal -

los neumatocistos son mayores que en la 

parte intermedia 

22b. Ramificaciones en menor tamaño, con fron

das pequeñas terminales, semejantes al an-

ter~r pero de mayor tamaño 

Egregia laevigata 

22a 

23a 

Sargassum muticum 

Sargassum natans 



47. 

23a. Ves~culas seriadas esféricas y catenadas 

(4-12) partes basal~s frondosas. frondas -

envainadas en forma de helecho. vena central 

notoria; la ·parte terminal diferenciada de -

23b. 

24a. 

24b. 

25a. 

25b. 

26a. 

26b. 

27a. 

la basal • • • • • • • • . Cystoseira osmundaceae 

~es1culas seriadas comprimidas • 

Talo ramificado 

Talo no ramificado 

Laminar 

Halidris dioica 

29a 

25a. 

26a 

Crustoso, espongoso y convulsionado Petrospongium rugosum 

Con un pequeño estipe apenas percepti-

ble 27a 

Con un gran estipe 28a 

Una sola l&mina. todo el talo mayor de 

20 cm de altura y 12 cm de ancho, linear 

lanceolado con olanes en los m~rgenes , Punctaria occidentalis 

27b. Varias láminas Endarachne il!_. 

28a. Co~ un so1o estipe cil~ndrico de sostén, filoide 

lanceolado, todo el talo ~ayor de 2 mts. Laminaria farlowii 

2Bb. Con un solo estipe del cuál parte una limina que 

se divide a partir del ápice, en varias láminas 

lanceoladas •... , .....•.. Laminaria dentiaera 



Z9a. 

Z9b. 

Talo dicot6mico 

Talo con eje principal y una fronda termi-

nal en la parte basal, frondas opuestas sos

tenidas por un estipe en la base de las l~mi

nas y éstas a su vez unidas al eje principal. 

Miden la frondas terminales alrededor de IS-

48. 

30a • 

40 cm de longitud Alaria Sp 

30a. 

JOb. 

Jla. 

3lb. 

Talo con varias dicotomías 

Talo con una sola y gran dicotomia en forma 

de "Y", torcida en el estipe, las termina~

ciones de la dicotomia con numerúsos diloi

das aserrados y lanceolados, presentan un -

gran rizoide ffjador. Talo de 1-2 mts. de 

largo y 3 cm de ancho • 

Dtcotomia regulav• • 

Dfcotomta irre~ular 

32&. Talo en su parte basal c11fndrico; parte -

terminal con estructuras globosas; .puntua

ciones laterales a través de la dicotomia 

principalmente, en la parte terminal con -

3la 

Eisenia arborea 

33a 

32a 

uno vena central .•.• Hesperophycus harveyanu~ 

32b. Aplanado de l0-20 cm de altura con poca 

tendencia, ramiffcac16n pinada hasta de 10 



33a. 

33b. 

mm de ancho con apices redondeados, sin 

denticulac~ones marginales ..•. Dictyota flabellata 

Mayor de 20 cm de alto 

Menor de 20 cm de alto con filoides cilíndri

cos y aplanados de hasta 3mm de ancho ••. 

34a 

49. 

Pelvetiopsis arborescens 

34a. Talo de hasta 40 cm. con brazos ere~tos subci-

1fndricos en la parte basal y comprimidos en -

la parte terminal, esporongiados uniloculares 

desarrollados al final de la dicotomia 

Pelvetia fastigiata 

34b. Talo de hasta 30 cm., las ramas en su mayor 

parte de alrededor de 10 mm de largo; grosor 

de hasta 500 mm corrioso o moldeable, sin es

tipe unido al rizoide fijador circular .•. 

Pachydictyon coriaceum 

35a. 

35b. 

36a. 

36b. 

Talo calcareo 

Talo no calcareo 

Talo erecto 

Talo crustoso 

37a. Ramificación con muchas articulaciones y -

un solo conceptáculo terminal 

36a 

42a 

37a 

40a 

3Bb 



37b. De 2 a 8 conceptáculos en las caras 

laminares 

38a. Ramificaci6n basal menos grande que la rami-

50. 

39a 

ficaci6n superior Corallina officinalis var chilensis 

38b. Ramificaciones cortas erectas y lateralmen

te oprimidas, todas ellas del mismo tamaño 

Corallina gracilis 

39a. Los lados planos de la intergenicula con 8-4 

conceptáculos; talo de 4-6 cm de altura, ra

mificaci6n dicot6mica o subalterna en la por 

ci6n basal. • . . . . • . . • Bossiella californica 

39b. Los 16bulos superiores de la intergenfcula -

agudamente punteados, 6-8 cm de alto . Bossiella orbigniana 

4Qa. Conceptáculos tetrasporicos con varios 

poros . . ., • • . . • . . . 

40b. Conceptáculos tetrasporicos con un solo 

poro, tamafto mayor de 15 cm de diámet~o. de 

circular a irregular y con lobulaciones en -

los márgenes, excresencias de 4-8 mm de diá--

1Detro, los conceptáculos 200-300 micras de 

4la 

diámetro y un solo ostiolo .. Lithophyllum grum~!!!. 



4la. La porción superior del talo lisa, excepto -

cuando la roca presenta superficie lisa o 

arrugada. La porción inferior firmemente ad

herida al sustrato, costras en forma de esca-

mas corrugadas Lithothamnium californicum 

4lb. Concept~culos tetrasporangiales. protuberantes 

abiertos por alrededor de 30 poros • . . 

Lithothamnium vulcanum. 

42a. Talo tendiendo a ser cil~ndrico 

42b. Talo tendiendo a ser aplanado 

43a. Ramas principales cilíndricas o aplanadas en 

forma cil,ndrica, ovales o elfptica en un cor

te transversal; no en forma de lamina .. 

43b. Ramificaciones laminares o l~minas con o sin 

51, 

43a 

43b 

44a 

divisiones; linear en un corte transversal. . 63a 

44a. La última ramificación con bandas de células 

en circulo 45a 

4qb. Toda la ramificaci6n faltando bandas de célu-
t 

las en círculo 46a 

45a. Células en lfneas longitudinales 

Centroceras clavulaltum 

45b. Células no en lineas longitudinales . Ceramium californicu 



46a. 

46b. 

47a. 

47b. 

48a. 

48b. 

49a. 

49b. 

SOa. 

Ramificación más o menos dicotómica .• 

Ramificación no enteramente dicotómica 

Ramificación multiaxial 

Ramificación uniaxial; eje principal aplana

do, comunmente de más de 10 cm de alto y 5 

52. 

47a 

53a 

48a 

mm de ancho Leptocladia binghamiae 

Ramificación con partes aplanadas 

Ramificac16n m~s o menos cilíndrica 

49a 

Ahnfeltia gigartinoides 

Ramificación de menos de 2.5 mm de ancho 

Ramificación de más de 2.5 mm.de ancho 

Ramificación de 2.5 - 5 mm de diámetro 

Sla 

SO a 

Prionitis lanceolata 

50b. Ramificación de 5.5 - 25 mm de diámetro 

Prfonitis lyallii 

Sla. Talo.con proliferación de laminillas 

Slb. 

Prionitis cornea 

Talo sin o con muy pocas proliferaciones 

de laminillas ••••••••..•.• 52a 

52a. Sin proliferación de laminillas (muy escasas) 

Prionitis linearl~ 

52b. Con numerosas laminillas pero todas del mis-

mo tamaño •••• · .•..•. Prionitis filiforr 

53a. Talo escasamente ramificado o no ramificado 

en forma de filamento •.. Nemalion helminthoir1 



53b. 

s4a. 

54b. 

Talo con ramifi~acio~es laterales cortas 

Ramificaci6n prin~ipal con ramificaciones 

progresivamente mas cortas ••••..•. 

Ramificaci6n principal con ramificaciones -

cortas de la misma longitud 

55a. Ramas laterales cortas no disticas con arre-

_glo irregular estrecho· y con espinas simples; 

ramas cilfndricas 3-4 veces ramificadas, dos 

53. 

54a 

56a 

55a 

capas de células de grosor Gracilaria verrucosa 

55b. Ramas laterales cortas disticas, no filamen-

tosas. . . • . . . . . . . . . . ... ~ californica 

56a. 

56b. 

57a. 

Ramas pequeñas unilateralmente ramificadas 

en grupos (pectinadas) .•.... 

Ramas pequeñas no ramificadas unilateralmen-

te. • • . . . • • 

Ramificación unilateral encurvada atr§s del 

ápice . • . . . . . ... 

57b. Ramificaci6n unilateral encurvada, en el 

57a 

59a 

58a 

mismo ápice ......... Microcladia coulteri 

58a. Talo radiado a partir de un disco fijador 

Plocamium coccineum 



J 

54. 

58b. Talo con muchos ejes plpmosos, originandose de 

estas, ramas postradas 

59a. Apices terminales en 16bulo o punta 

Plocamium cartilagineum 

60a 

59b. Apices terminales con undimientos en forma 

cónica o m~s o menos terminación cortada 

60a. Talo mayor de 8 cm de alto 

60b. Talo de 4-8 cm de alto creciendo en un denso -

"mechón" disticamente ramificado de 1-3 pina-

das; la ramificación de 1 mm de diámetro; ejes 

62a 

6la 

no más anchos que las ramas más finas Gelidium coulteri 

61a. Talo muy ramificado y fino, hasta de 22 cm de 

alto; ramificación 3-4 veces pinada, el eje 

central. 1 mm de diámetro, las ramificaciones -

mayores a lo largo de los ejes, divergen hacia 

un ángulo de 45 grados, constreñidos en la base 

Gelidium purpurascens 

6lb. Ramificación cilíndrica 2-3 veces pinada, cre

cen a través del eje, estando constreñidas en 

la base y punteadas en el ápice. • . Gelidium sinicola 

6lc. l•lo de 40 cm de alto, generalmente comprimido 

ramaje dfstico, algunas fron~as laterale~ pro

ducen ramificaciones sin filoides, el eje de 

0.9 a 2 mm de ancho y hasta 1.7 mm de grosor 

Gelidium cartilagineum 



62a. Talo epifito con frondas de 5-14 cm. desde 

l~s adherencias basales en aguas tranquilas 

formando masas globulares de hasta 30 cm de 

di6metro, varias ramificaciones con ganchos 

terminales que se pueden enredar alrededor 

del huésped, ramas cilfndricas y c6nicas 

55. 

de 0.8-2 mm de di~metro .•. · laurencia suboposita 

62b. Talo usualmente de 10-15 cm de alto, ramifi

caciones profusas con terminación c6nica, 

apararentemente radiales con eje central os

curo, ramificaciones subcilindricas de 1-1.5 

mm de di~metro; ~pices terminales redondeados 

(infla dos) . . . • . Laurenc i a pacifica 

62c. Talo erecto, de 8-10 cm de alto, bi o tri-

pinado, ramificaciones en un solo plano que 

parten de un eje central; la superficie de 

las células del eje, aproximadamente isidia-

métricas .. Laurencia splendens 

63a. L~mina discoide de uno o m~s bordes termi-

nales que se originan de ub estipe erecto 

Scyadophycus stellatus 



6Jb. Lamina no discoide que parten de un estipe 

erecto . . . . . . . . . . . 
64a. L!minas subsesibles fijadas del centro de la 

64b. 

65a. 

65b. 

66a. 

cara inferior 

L!mfnas erectas, basalmente fijadas 

Talo con l§minas simples disectadas o no 

Talo ramificado 

D1sectadas • Callophyllis firma 

66b. No disectadas, pero a veces lobuladas o con 

l!m1nas proliferas, carentes de un estipe 

56. 

64a 

65a 

68a 

66a 

67 a 

grueso y erecto Callophyllis marginofructa 

67a. De 4-8 (18) cm de alto, alrededor penachos -

fl~cidos ramificado 5-6 veces; los ejes princi

pales tan anchos como las ramas m~s finas; 1-10 

mm de ancho Callophyllis flabellullata 

67b. De 5-27 cm de alto, eje principal de 1-4 cm de 

ancho; ramificacf6n alterna 5-6 veces Callophyllis violacea 

68a. L4minas con o sin proliferaciones marginales 

68b. L~minas a veces con proliferaciones marginales 

~. con papilas 

69a. T"alo con proliferaciones marginales, lanceolado 

con textura gelatinosa, generalmente no ramifi-

69a 

70a 

cado; con espinas laterales ... Grateoloupia doryphora 

69b. Talo sin proliferaciones marginales 76a 



70a. Talo dicot6mico o palmeado dividido en la base 

del §pi ce • . • 

70b. Talo no dicot6mico o palmeado 

71a. los márgenes de los segmentos con papilas o 

57. 

71a 

72b 

laminillas • Gigartina papi1lata 

71b. Los márgenes de los segmentos con muchas proli-

· feraciones de laminillas . . . Gigartina cristata 

72a. 

72b. 

Talo 

Talo 

marcadamente aplanado 

poco aplanado . 
. . . . 73a 

75a 

73a. 

73b. 

Papilas de las láminas aplanadas Gi9artina volans 

Papilas de 1 as láminas redondeadas o puntea-

das .••. 74a 

74a. Ramas laminares o pinadamente divididas • 

Gi9artina spinosa 

74b. Apice ampliamente redondeado; lámina simple -

longitud de la lámina l-3veces lo ancho ..•• 

Gigartina corymbifera 

75a. Talo con divisi6n pinada, de 25 cm de alto, las 

ramiftcaciones dísticas, irregulares en la por

ciOn basal y regularmente en la porci6n superior 

pinadas . Gigartina canaliculata 

75b. Talo poco aplando, muy profuso, arriba de 20 

cm de alto con una o más ramas, ramificación 

ir~egular, más ancha y a veces aplanada en la 

parte superior de 8 mm de ancho. Gigartina leptorhynchus 



58. 

76a. 

76b. 

Láminas de 1 célula de grosor • .Porphyra perforata 

Láminas de más de una célula de 9rosor . 

77a. Toda la lámina con mái de grosor uniforme 

epifita gelatinosa y con soros deciduos 

77a 

Smithora naiadum 

77b. La lámina con los márgenes de menor canti--

dad de célul~s que en la parte central 

78a. M!rgenes de las .láminas con más de 1 célula 

de grosor y el cortex sin células glandula-

res 

78b. Márgenes de las láminas con más de l célula 

de grosor y el cortez generalmente con célu-

78a 

79a 

las glandulares Schizymenia dawsoni 

79a. Filamentos medulares cuando presentes no se 

extienden perpendicularm~nte de cortex a co~ 

tex 

79b. Los filamentos médulares se extienden de 
ªºª 

cortez a cortez Halymenia californica 

ªºª· Tetrasporangio desarrollandose en células 

corticales, intercalares, en filamentos cor-

ticales . . . . . 82a 

~Ob. Tetrasporangio desarrollandose en cadenas de 

los filamentos corticales . . Rla 



. 59. 

8la. Lámina de hasta 40 cm de alto po~ hasta 40 cm 

de ancho, desde lanceolada hasta casi redonda 

Iridea cordata 

8lb. Lámina de hasta 30 cm de alto por hasta 20 cm 

82a.-

82b. 

83a. 

83b. 

de ancho, generalmente lanceolada lridea flaccida 

Láminas usualmente sin proliferaciones 

Láminas con proliferaciones 

83a 

85a 

Láminas dicotomicamente divididas 

láminas simples 

Rodhoglossum affina 

84a 

84a. Láminas lanceoladas; cistocarpos menores de 

1 mm de ancho •..... Rodhoglossum californicum 

84b. Láminas elipticas o subcordadas; cistocarpos 

85a. 

85b. 

mayores de lmm de ancho 

Proliferaciones marginales 

M~rgenes espinosos .•.. 

Rodhoglossum roseum 

B6a 

Niemburgia andersoniana 

86a. Los márgenes de las láminas con numerosos 

agregados de pequeñas proliferaciones Botryoglossum .il!.· 

86b. Lós márgenes de las láminas con prolifera--

ciones sin agregados . . . . . . . Cryptopleura violacea 



C. SINOPSIS DE LAS ESPECIES 

E1abora4o a partir de Abbott y 

Hollemberg 1976. 

60. 

I. Chlorophyta 
Chloropnyceae 

SiphOnales 
Bryopsidaceae 

!!!.yopsli 
!· s_Qrticula~ 

codiales 
Codiaceae 

uiva1es 
Ulvaceae 

S!!teromorpha 

;.,. i~testi nal ej. 

;_. 0?mpres_2. 

s· ~ 
ulVa ---- !!· il,C tu<:_! 

!!· 
~1Hornic_a 

!!· ~ 

!!· ~ 



11. Phaeophyta 

61. 

Cl adophora 1 es 

lsogeneratae 

tladophoraceae 
c1adopnora 

Dictyotales 

Dictyotaceae 
Di ctyot.a 

~· binghamiae 

~- f1abe11ata 

~chydictyon 

E· fi>ri aceum 

Heterogeneratae 
Dictyosiphonales 

Punctariaceae 
Punctaria 

P. occidental~ 

Scytosiphonaceae 
scytosiphon 

~· }.pmentari a 

Endarachne 
_s. ~nghamiae 

Co1pomenia 

f.· tlnuos~ 



Cordiales 

Corynophloeaceae 

Petrospongium 

f. rugosum 

62. 

Lamfnariales 

Fucal es 

Laminareaceae 

Laminari a 

Al ariaceae 

Al aria 

.!:.· dentigera 

.!:.· farlowi i 

A. marginata 

Eisenia 

§.. arborea 

Egregia 

P !· laevigata 

Lessoniaceae 

Fucaceae 

Macrocystis: 

~· pyri fera 

Pelagophycus 

f. porra 

Pelvetia 

f.. fastigiata 



Pelvetiopsis 

f. 
Hesperoph.)'.tus 

.!!· 
Cystoseiraceae 

'.II Rhodophyta 

Bangiophyceae 

Bangiales 

Cystoseira 

Halidrys 

Sargassaceae 

Sargassum 

Erythropeltidaceae 

Smithora 

Bangiaceae 

Porphyra 

f.. 

H. 

s. 

s. 

f. 
Porphyrella 

P. 

63. 

arborescens 

harvexanus 

osmundaceae 

dioica 

muticum 

naiadum 

perfora ta 

gardneri 



Florideophyceae 

Nema 1ia1 es 

Nemaliaceae 

Nemalion 

~- helminthoides 

Gelideaceae 

Gelidium 

§.. coul teri 

§.. robustum 

§.. 2ur(!urascens 

§.. nudifrons 

§.. crina le 

§.. s1nicola 

§.. cartilagineum 

Cryptonemiales 

Dumontiaceae 

Pikea 

f.. ca11fornica 

Weeksiaceae 

Leptocladia 

!:_. binghamiae 

Corallinaceae 

L1thothamnion 

h· californicum_ 

Lithophyllum 

.h· grt.mosum 

64. 



P. fil iformi s 

P. lanceolata 

P. 1,ra 11 i 

f.. linearis 

f.. cornea 

P. angusta 

Kallymeniaceae 

Callophylis 

C. linearts 

f.. vi ol aceae 

C. marginofructa 

C. firma 

f. flabelullata 

65. 



-
66. 

Gigartinales 

Nemas toma tac ea e 

Schizimenia 

S. dawsoni 

Gracil ari aceae 

Gracilaria 

G. verrucosa 

Phyllophoraceae 

Ahnfeltia 

A. gigartinoides . 
. . 

Gigartinaceae 

Gigartina 

G. canaliculata 

§.. 1 eptorhnchos 

§.. corimbifera 

§.. papilla ta 

G. spinosa 

§.. volaris 

§.. cristata 

§.. binghamiae 

Iridaea 

I. corda ta 

l· flaccida 

Rhodoglosum 

R. affine 

R. californicum 



E_. roseum 

Rhodymeniales 

Rhodymeniaceae 

Sciadophycus 

i· stellatus 

Rhodymenia 

R. pacifica 

Champiaceae 

GaHrocloni um 

G. coulteri 

Hicrocladia 

M. coulteri 

Delessariaceae 

Niemburgia 

67. 

!!_. andersoniana 

Cryptopleura 

C. violaceae 

C. spatulata 

Laurencia 

L. ~acifica 

1. s pee ta b_i_l_~-~ 

1· suboposita 

L. splenders 



-

IJl}) ~p:c;I.OJ11 IIlE lJ.Aií ES"P E CTE$,. 

li..¡J)s; ~<.efllPllalrr.e.:i ;a~oii lllJ!!l1'<:tan:a:d.x"Cs., s;Q? <a·¡¡¡u-s\tialtllill't a 1 as 

dlle$c:l"'i:p:c:to:ne5\ nra1rrc:::aid;ais:; ¡roar S'mi:tlt 194"4; Ab'.trQl1ttt: 'fl lla@lllelll'be-r<J 

:a.n6i;; 1Tft()c:.ti11!'ii1~aio<(b)s;~ an a!lgunos casos, con ras11ec:ta, a al gu

m~ c;:ai1~1tt:e:rísticas no observadas o que se presentaban dife-

1"\tnttes: ta;les cO'ma taníañ·o· del talo, ramifica.ción o coloración 

~1!:ci:: .. 

68. 



69, 

Bryopsis corticulans· Setch. Lamina 1 Figura C 

Setchell, P.B .. -A •• 1895-1919 {1903); 626 en Smith 1944:73. 

Tamaño de hasta 8 cm. de alto; color verde obscuro, con bro

tes a partir de una base común, cada brote de 1 mm. de diá-

metro que parte de un eje percurrente; la porci6n superior -

del eje con ramificación ~inada, los ejes cilfndricos. 

Se encontr6 en la estaci6n Punta San Miguel~ en l~~ares pro

tegidos en la zona de marea alta y media. 

Referencias: 

Smith, 1944, P.73 lam, 9, fig. 3; Abbott y Hollemberg, 1976, 

P. 111, fig. 70; Dawson, 1966, P. 19 fig. 11. 

Codium fragile (Suringar) Har. Lámina 1 Figura A 

Acanthocódium fragile Suringar 1867:258. Codium fragile (sur) 

en Smith 1944:75. 

Tamaño generalmente de 25 cm. de alto, erecto. color verde obs

curo a veces cubierto con vellosidades blancas, las ramifica-

cienes cilíndricas que parten de un disco basal, se ramifican -

dicot6micamente. Generalmente con dos gamatangios en el m,s

mo utrículo con desarrollo independiente; la pared en el ápice 



70. 

del utrfculo engrasada, en forma de espina. 

Se encontr6 en forma muy a~undante en la mayorfa de las esta

ciones; generalmente saxicola pero también epizoica en la ma

yoria de los pisos de marea. 

Referencias: 

Smith 1944 P. 75; Abbott y Hollemberg 1976, P. 118, fig. 76; 

Dawson 1956, P. 34, fig. 24. 

Enteromorpha intestinalis (L) lini~· L~mina 2 Figura A 

Ulva intestinalis linnaeus 1753; ·Ü63. Enteromorpha intesti~ 

lis (L) Link 1820:5; en Smith 1944: 

Tamaño de hasta 15 cm. de alto, verde amarillento o verde past'· 

de solitario a gregario; casi no ramificado, con frecuencia 

J? 1ncaliz6 muy escasamente en forma saxicola y epifita en un~ 

sú; ... staci6n en areas protegidas en la zona de mareas media .Y 

alt ·. 

Smith 194:t, ,. y Hollemberh 1976 P. 76. 



.. 
.Enteromorpha compresa (L) Grev Lamina 2 Figura E 

Ulva Compresa 1innaeus 1755; 433. Enteromorpha compresa 

(L) Greville 1830:180 en Smith 1944. 

71. 

Talo de 30 cm.de alto. tubular, la porci6n superior del eje -

principal comprimida, usualmente ramifi~ado; ramificaciones -

com~rimidas, frecuentemente con huecos marginales. Las cé-

lulas de superficie con arreglo poligonal, irregular, general 

mente con esquinas redondeadas. 

3e encontr6 muy escasamente en las estaciones de areas despr~ 

tegidas en zonas de mareas media y alta. 

Referencias: 

Smith 1944. Abbott y Hol lemberg 1976 P. 74 Fig. 27. 

Blidingia mínima (Kutz) Kyl. 

Entromorpha minima Kuzing; 1849: 482. Blindigia mínima (Kutz) 

Klin 1947 b:B J. Norris 1971:146. 

Talo tubular, simple o ramificado, cilfndrico o comprimido, 

que parte de un disco basal común, de uno a muchos talos, de 



-
72. 

hasta 15 cm. de alto; verde brillante, células irregulares, a 

veces angulares o con esquinas redondeadas, con cloroplasto 

parietal y un prirenoide central. 

En aguas más o menos tranquilas y semiprotegidas en la zona de 

mareas alta y media. Saxicolas y epifitas. 

Referencias: 

Smith 1944. P. 50 Abbott y Hollemberg 1976 P. 72 Fig. 24. 

Ulva californica Wille L~mi na 3 figura O 

Setchell y Gardner 1920 b:264; WHle en P.B.A. 1895-1919 (1899); 

611; en Smith 1944 pag. 98. 

Talo laminar, láminas de 2 cm. de alto, ovaladas, comunmente 

con muchos olanes, cálulas superficiales en forma de polfgonos 

irregulares con las esquinas redondeadas. Cloropasta con 1 

6 2 pirenoides. 

Muy abundante en zonas de marea alta y media, saxicola. 

Referenc1as: 

Setchell y Gardner 1920 b. P. 264; Abbott y Hollemberg 1976 P. 

78. fig. 35. 



• 13. ~ 

Ulva taeniata (Setch} S. y G. L~mina 4 Figura B. 

Ulva fasciata f .taeniata setchell P.8.- A., 1895-1919 (1901): 

862 en Smith 1944:48. 

'Talo lam{nar de hasta 30 cm. de alto, color verde amarillento 

o verde pasto. L4minas con giro espiralto y con muchos ola-

nes,_generalmente con dentitiones e~·los ~Srgenes, c~lulas ge

neralmente no muy cuadradas. 

Se encontró generalmente en la zona de marea media y alta en 

forma saxicola en áreas desprotegidas. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 .. P. 87 Fig. 43. 

Setchell y Gardner 1920a. P. 286 

Smith 1944 P. 48. 

U1va lactuca L. L&mina 3 Figura A 

Linnaeus 1753: 1163; Setchell y Gardner 1920 b: 265 en Smith 

1944:45. 

Talo laminar hasta de 18 cm. de alto, color verde claro. Las 

láminas más o menos ovaladas y anchas, raramente cortadas, pe-

ro a veces lacinadas. Con amplios o1anes marginales. Lámi-

nas aproximadamente de 40 micras de grosor. 



Células subcuadradas. Cloroplastos en forma de copa, lle-

nando la tercera parte exterior de la célula con hasta 3 pire

noides. 

Muy abundante en áreas des~rotegidas en zona de marea alta y 

media. Saxicola y a veces epifita. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 83 fig~ 39 

Setthell y Gardner 1920b:265 

Ulva lobata (Kutz) S. y 6. L~mina 4 Figura A 

74. 

Phycoseris lobata Kutzing 1849:477 Setchell y Gardner, 1920a:284; 

Ulva lobata (K
0

utz) en Smith 1944:46. 

Talo laminar de 20 cm. de alto, color verde pasto; láminas ovala-

das y lobuladas, con olanes marginales muy divididos. La lámina 

se estrecha hasta formar un co~to estipe sobre su parte adherente1 

células verticales elongadas con cloropastos en forma de copa. 

Se encontr6 en zona de mareas alta y media en forma saxícola muy 

abundante. 



.. -

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 P. 85 fig. 40. 

Setchell y Gardner 1920a P. 284. 

Smith 1944, P. 46. 

Q~~tyota binghamiae J. Ag. Lámina 5 

75. 

f.ig.ura A 

J. Agardh 1894:72; Dawson 1950b: 268 en Hollemberg y Abbott 

1966:19. 

Talo de 30 cm. de alto; erecto y aplanado de color café claro 

a verde cafesoso y consistencia de tipo membranosa se ve una 

marcada tendencia a la ramificación pinada; las ramificacio

nes con crecimiento desigual. Las ramas de 2 cm. de ancho y 

los ápices redondeados. 

Generalmente se encuentra en la zona de marea media hasta la 

zona de marea baja; muy común en las estaciones al sur del 

área de estudio. saxicola. 

Referencias; 

Abbott y Hollernberg 1976 p. 207 fig. 171; 

Dawson 1950 b. pag. 268 fig. 32 
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Óictyota flabellata. (Coll.) S. y G. L~mína 5 Figura C 

Setchell y Gardner 1924: 12; 1925:652; Oilopus flabellatus 

Collins Phyc. Bor.- Amer 1895-1919 (1901): 834. 

Dictyota flabellata (Coll.); Oawson 1950 b:89. 

Talo de hasta 15 cm de aito; de color café amarillento en la 

parte superior y café obscuro en la parte inferior. Erecto 

y laminar con ramificaci6n alterna, la dicotomia con creci--

miento desigual. 

ces redondeados. 

Los segmentos de 2-15 mm de ancho; ápi

Esporangios, Oogonios y Anteridios en 

agregados (soros) en las dos caras de la lámina. 

Se localiza en la zona de mares bajas y medias. Saxicola. 

Referencias: 

Dawson 1956. Pag. 162. fig. 214;Abbott y Ho11emberg. 1976. 

Pag. 207, fig. 172. 

Pachydictyon coriaceum (Holmes) Okam. Lámina 6 Figura 

Glossophora coriacea Holmes 1896:251; Pachydictyon coriaceum 
• (Holmes) Okamura 1899:39. 

Talo de hasta 30 cm. de altura; erecto, ramificaciones de 10 

mm. de ancho, éstas algun~s veces de textura coriacea muy com-

pacta, se extienden más arriba del eje principal. 



Se localiza en zona de mareas bajas, en peque~os grupos. 

Saxicola. 

Referencias: 

Dawson 1950b. Pag. 268; 1956 pag. 162, fig. 125; 

Abbott y Hollemberg 1976, pag. 209, fig. 173. 

Punctaria occidentalis S. y G. Lamina 6 

Setchell y Gardner 1924 b:4; 1925:520. 

Figura B 

77. 

Talo de hasta 18 cm. de alto, color café claro, l~minas de·12 

cm. de ancho; lanceoladas o lineales o elipticas, con olanes 

marginales; de 2-7 células de grosor. Esporangios unilocu-

lares y pluriloculares, los primeros cúbicos y los segundos -

pluriseriados cilíndricos. 

Se localiza en las zonas de marea baja. Saxicola. 

Referencias: 

Setchell y Gardner 1924b. Pag. 4; Abbott y Hollemberg 1976. 

Pag. 194 fig. 155. 
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Scytosiphon lomentar~a (Lyngb.) I. Ag. Lámina 7 Figura A 

Chorda lomentar1a Lyngbye 1819:74; Scytasiphon lomentaria 

(Lyngb.) I. Agardh 1848:126. 

Talo de hasta 30 cm de alto de color verde olivo a cafl. Erecto 

tipicamente cilíndrico con constricciones a intérvalos, pero al 

gunas veces sin eflos; parten en manojo de un disco basal alre

dedor de 10-12. 

Se localiza en la zona de mareas medias. 

la zona de muestreo. Saxicola. 

Abundante al sur de 

Referencias: 

Setchell y Gardner 1925. Pag. 531; Smith 1944, Pag. 129, Wynne 

1960 a: 31. 

Endarachne binghamiae J. Ag. 

J. Agardh 1896:27. 

Lámina 7 Figura C 

Talo de hasta 20 cm de alto, er~cto, laminar de color dorado a 

café obscuro; láminas lineares o espatuladas de más o menos 4 

cm. de ancho, generalmente de 2.5 cm. 

Se localiza en áreas de marea media y alta. Saxicola. 

Referencius: 

Setchell y Gardner 1925. Pag. 538 fig. 47; 

Abbott y Hol lemberg 1976 Pag. 200 fig. 163. 
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Colpomenia sinuosa (Roth) Derb. y Sol. u:mi na 7 Figura B 

Ulva sinuosa Roth 1806:327; Colpomenia sinuosa (Roth) Oerbés 

y Solier 1851. 

Talo globular de hasta 6 cm. de diámetro, color café amarille~ 

to, dorado o verde cafesoso; expandido y convulsionado. hueco, 

sésjl, adherido por un disco basal, generalmente 2 células de 

grosor. 

Se localiza en áreas de marea media y alta, generalmente saxi-

cola, aunque a veces es epffito. 

ciones donde se loca1iz6. 

Referencias: 

Muy abundante en las esta--

Abbott y Hollemberg 1976. Pag. 204 fig. 166. 

Lámina 8 Figura A 

Okamura 1903-42 (1907):20 Petrospongium rugosum {Okam). 

Setchell y Gardner 1924b:12. 

Talo de m~s de 8 cm. de diámetro, color café nuez, circular y 

costroso, presenta convulsiones en la superficie¡ lobulado e 

irregular, filamentos de asimilación no ramificado~; grosor -
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hasta con 12 células. 

Se local iza en forma saxicola; fuertemente untado .a las ro·cas 

en el área de mareas media y alta. 

Referencias: 

Smith 1944 pag. li6; ~~Abbott y Hollemberg, 1976. Pag. 177, fig . . 
1•~4; Dawson 1956. Pag. 90. Fig. 117. 

Laminaria forlowii Setch. Lámina 9 Figura A 

Setchell 1893:355; 

Talo de hasta 3.5 mts. de longitud color café chocolate; con un 

fuerte y compacto rizoide y un pequeño y solitario estipe, con 

una sola lámina que presenta algunas depresiones en líneas lon

gitudinales por las dos caras de la lámina, la cual persiste y 

no es anual. 

Se localiza desde la marea baja hasta la media y a veces queda 

expuestc a la desecaci6n. Saxicola. 

Referenc.ias: 

S mi t h 194 : 13 6 ; A b b o t t y H o 11 r .. ; ' · : g 1 9 7 6 . P a g . 2 3 1 , f i g • 1 9 O ; 

S e t ch e 11 y G a r d ne r , l 9 2 5 . 'p . 5 9 9 . 



Laminaria dentigera Kjellm. L4mi na 10 Figura A 

Kjellman 1889a:45; Hafgygia andersonii Areschoug 1883:3; 

L. andersonii Sensu en Smith 19.44:137. 

81. 

Talo de hasta 1.5 mts. de longitud con un solo estipe por cada 

rizoide; el estipe de 3 cm de diámetro en la base el cual se -

comprime ce~ca de la l~mina; ªstas son lanceoladas u ovaladas 

de 16 cm de ancho que se divide a partir del ápice. en varias ..; 

láminas lanceoladas; el estipe formado de anillos concentricos 

con duetos mucilaginosos. 

Se localiza en el área de marea baja en grupos; quedando ex-

puesta a la desecaci6n; saxicola. 

Referencias: 

Smith 1944. Pag. 137. 

;_!aria marginata Post. L~mina 11 Figura B 

Postels y Ruprecht 1840: 11; Setchell y Gardner 1925:640; en 

Smith 1944:147. 

Talo de hasta 4 mts. de longitud, color café, piel obscura. -

Estipe cilfndrtco corto de hasta 6 cm de longitud¡ láminas 

lanceoladas con ápices redondeados de 12 cm de largo por 5 cms 
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d~ ancho con una venación notoria en la lámina principal. 

Se localiza desde la marea media hasta la marea baja. Saxicola. 

Referencias: 

Setchelly Gardner, 1925 p. 640. 

Abbott y Hollemberg 1976 P. 241 fig. 196. 

Smith 1944, p. 147; Oawson 1956 ?. 137 fig. 179. 

Eisenia arborea Aresch. 

Areschoug 1876:69. 

Lámina 12 Figura A y B 

Talo de hasta 1.5 mts., con un solo estipe que presenta una so

la dicotomia, terminando en gran cantidad de láminas, en cada -

una de las ramificaciones {30·50} láminas corrugadas y con den

ticulaciones marginales, con un gran rizoide fijador. 

Se encuentra muy abundante en casi toda la zona; se localiza en 

~reas de marea media y baja. Saxicola. 

Reft.rencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. Pag. 242 fig. 198 

Oawson 1956, p. 155 fig. 205. 
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Macrocystis pyrifera (L.) C. Ag. lámina 13 Figura ·A, By C 

Fucus pyriferus L1nnaeus 1771:311. Macrocystis pyrifera (L.) 

C. Agardh 1821:47. 

Talo de hasta 50 mts. de longitud, con un gran rizoide fijador 

cónico; estipe hasta 5 veces dividido dicotomicamente en la 

base. Las l~minas terminales de cada ramificación anchas de 

hasta 15 cm con crecimiento rápido, las láminas de 80 cm. de -

longitud por 40 cm de ancho· con muchos neumatocistos, antece-

diendo las láminas. 

Muy común en la zona de estudio, se localiza en grandes bancos 

en el área de marea baja. 

Referencias: 

Dawson 1956. Pag. 108, fig. 140; 

Smith 1944. Pag. 144; 

Abbott y Hollemberg 1976. Pag. 257. fig. 207; 

Setchell y Gardner 1925. Pag. 627. 

Pel agophycus porra (Lem) Setch. Lámina 14 Fig. A y B 

Laminaria porra Leman 1822:189 Pelagophycus porra (lem.) 

Setche11 1908b:l34. 
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Longitud de 7-27 mts. Un gran rizoide fijador ramificado, 

precedido de un largo estipe cilfndrico que van engrosand.ose 

hasta llegar a un gran neumatocisto único y de gran tamaño -

10-20 cm. del cual parten las ramificaciones de una gran di

cotomia; cada uno de los brazos de la dicotomia se van apla

nando y terminan en l~minas.corrugadas con denticulaciones -

en los margenes. 

Se localiza en la zona de mareas bajas,.muy.abundante. 

Referencias: 

Setchell y Gardner 1925; P. 630; 

Abbott y Hollemberg 1976. P .• 251 fig. 204; 

Oawson 1956. P. 102 fig. 134. 

Pelvetia fastigiata (J. Ag.) De Toni. La'.mina 15 Figura Oy E 

Fucus fastigiatus J. Agardh 1841; 3; Harvey 1852:58 f. fasti~

ll {I. Ag.) De Toni 1895:215. 

Talo de 90 cm de longitud; color verde olivo a café amarillento 

de subcilfndrico a comprimido en la región superior; dicotomia 

regular a partir de 2 brazos, las dicotomias subsiguientes de -

2-5 cm de largo y 2-5 mm de ancho. 
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Se localiza en el !rea de mareas medias. formando conglomerados 

en áreas protegidas. Saxicola. 

Referencias: 

tiawson 1956. p. 159 fig. 209 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 262. fig. 210 

Smi th- 1944; p. 153. 

Pelvetiopsis arborescens Gardn. Lámina 15 

Gardner 1940:270; Hollemberg y Abbott 1966:33. 

Figura 8 y C 

Talo de 10 a 15 cm de alto, de un color verde olivo a café ama

rillento; las ramas parten de la mitad superior de la longitud 

por lo general son aplanadas y no mayores de 3 mm. de ancho; 

los receptáculos son cerrados. 

Se localiza en el área de marea alta, expuesta a la desecación; 

muy abundante. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. Pag. 264. Fig. 212. 
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Hesperophycus harveyanu_?_ (Decne.) S. y G. Lámina 15 Figura A 

Fucus harveyanus Decaisne 1864;9; Hesperophycus harveyanus 

(Decne.) Setche11 y Gardner 1910:127. 

Talo de hasta 35 cm de lo~gitud; color verde olivo a cafª 

amarillento; erecto con dicotomia irregular, lo ancho de la -

dicotomia de 3-12 mm.; generalmente linear pero a veces ondu

lada; ápices esteriles en los últimos segmentos redondeados; 

receptáculos simples o bifurcados, 1.5 cm. de ancho hasta 3 

cm. de largo. 

Se encuentra en el área de mareas altas y medias en grandes • 

conglomerados. Saxicola. 

Referencias: 

Smith 1944, pag. 152; Abbott y Hollemberg 1976. pag. 266. 

fig. 214. Gardner 1913. pag. 317. 

Cystoseira osmundaceae (Turn.) C. Ag. Lámina 16 Figura A 

Fucus osmundaceus Turner 1809:91; Cystoseira osmundaceae 

(Turn.) C. Agardh 1821:69; Gardner 1913:333. 

Talo de hasta B mts. de 1-ongitud; color café obscuro; se di

ferencian dos porciones; una inferior aplanada de hasta 1.5 
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cm de ancho con ramificaci6n pinada o bipinada, parecida a 

una fronda de helecho y una porción superior con una serie -

de neumatocistos (5-12) esféricos o elipsoidales. 

Es muy abundante y común en la zona de estudio; se localiza 

en el área de marea baja y a más profundidad a veces mezclada 

con Macrocystis. Algunas veces Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 269. fig. 216; Smith 1944, -

pag. 156; Oawson 1956. pag. 106. fig. 138. 

!@].J.i!t~ dioica Gardn. 

Gardner 1913:323. 

Lámina ·16 Figura By C 

Talo de 80 cm de longitud; café o verde p~lido, el estipe es d~ 

diámetro circular de hasta 6 mm. Sólido y flexible, la ramifi. 

cación inferior es alterna y aplanada; la porción superior es 

pinada con neumatocistos aplanados. muy parecida a Cystoseira. 

Se encuentra en el área de mareas bajas a mayor profundidad, -

pero también en áreas expuestas, es muy abundante en la zona -

de estudio. Saxicola. 
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Referencias: 

Dawson 1956. Pag. 106. fig. 137; Abbott y Hollemberg 1976. 

Pag. 272. fig. 218. 

Sargassum muticum (Yendo) Fensh. Láminal7 Figura A 

Sargassum kjellmanianum f. muticum Yendo. 1907:104; 

Sargassum muticum (Yendo) Fensholt, 1955:306. 

Talo de hasta 9 mts. de longitud; ramificaciones repetidas y 

alternas, las láminas lanceoladas en la porción basal del es

tipe a 10 cm de longitud, las láminas a veces con denticula-

ciones, numerosos neumatocistos, solitarios o en las axilas -

de las láminas. 

Es muy abundante en toda el área,se localiza en el área de 

mareas media y a profundidades mayores. Saxicola. 

Referencias; 

Abbott y Hollemberg 1976. Pag. 275 Fig. 220. 
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Smithora naiadum (Anders.) Hollemb. Lámina 18 Figura B 
Po rphyra na 1 adum Ande rson 1892-14 8; Hu s 190 2: 212; Sml tho r a ~_;_,~!!!! 
(A0ders.) Hollember1 1959:3; S. Kiadum var austrolls Oa•son 1953a:l5. 

Talo de hasta 50 mm de longitud de un color rojo púrpura a ~úrpura 
profundo, con 5-30 16mlnas ovaladas, monostromatlcas de 20-30 micras 

Células cúbicas de 15-20 mi--
de grosor en la porción vegetativa. 

eras de diámetro. 

Referencias: 

Srnith 1944 p. 169; Abbott y Hollemberg 1976, p. 240 f\g. 234. 

!:Erphyra ~rforata J.G. Agardh 
Umina 18 Figura A 

J. G. Agardh 1883:69; Kylin 1941:4; Phyc. Sor. Amer. No. 682. 

Harvey (no de Agardh) Harvey 1841:409. 

ialo mayor de 15 cm de longitud, de un color gris acero a púrpura 

caf§. L~minas sesiles y con disco basal de fijación; l~minas lan

ceo ladas cuando jóvenes y con muchos olanes marginales, monostrorn! 

~icas 45-140 micras en grosor, células elipsiodales 40-100 micras 

Je alto cada una con un pirenoide. 

Se localiza en zonas de marea media y alta. Saxicola. 
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Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 p. 299 fig. 242 

Porphyrella gardn~ri Smith y Hollemberger. Lámina J.8 Figura C 

Smith y Hollemberg 1943:215; Porphyra Nereocystisforma. Gardner 

en Phyc. Sor. Amer. No. 2297. 

Talo de 2-4 cm de alto de un color rojo profundo a rojo púrpura. , 

Generalmente con muchas láminas a partir de un disco basal de fija

ci6n; l&minas estipitadas. lanceoladas o cuando estan maduras son -

orbiculares. Células de las láminas subcúbicas, 10-15 micras de 

diámetro. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 306 fig. 248 

Nemalion helminthoides {Vell.) Batt. Lámina Figura 

Duby 1830:959; Anderson 1894:359. Phyc. Bor. Arner. No. 685. 

Nemalion multifidurn Hus (no de Weber y Mhor) J.G. Agardh. Hus en 

Phyc. Sor. Amer. No. 835. 

Talo cilíndrico erecto de 3-.8 cm de longitud, color café olivo cla

ro; cada cilindro 2-4 (5) mm de diámetro, estos algunas veces son 

ondulados y poco aplanados en la porción superior. Sin ramificaci( 
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ó 2-3 ramificaciones, de textura suave y ·gelatinosa. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 324 

oawson 1956. p. 35 fig. 27 

fig. 268 

Gelidium arborescens Gard. 
L~mina 19. 

Gardner 1927:276; Mylin 1941:7. 

Figura 13 

91. '19' 

1alo de 18-25 cm de longitud, color pQrpura oscuro, ramlficaci6n • 

distica y con ramas de 4-5 ordenes, estas ramas son de cilfndricas 

a subcilfndricas. de alrededor de 2 mm de diámetro. 

Se localiza en áreas de mareas medias y altas, muy abundante. 

saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 344 fig. 286 

~~ coulteri Harvey 
Lámina 20 Figura A 

Harvey 1853: 117. 

1alo de 4-8 cm de loog\tud; color de olivo oscuro a pQrpura olivo, 

romificaci6n dfstica 1-3 veces pinada; eje y ramificaciones de más 

1 mm de diámetro, la ramificaci6n mayor aplanada en la por-



ci6n inferior. 

Muy abundante en la zona de estudio; Saxicola. Se localiza en 

áreas de marea alta, baja y media. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 344 fig. 287. 

Gelidium purpurascens Gard. Lámina 20 Figura e 

92. 

Gardner 1927:2?5; Gelidium corneum Howe (no de Hudson. Lamouroux). 

Howe 1893:68. 

Talo de 20 cm de longitud, de un color rojo púrpura profundo; rami

ficaci6n d1stica 3-4 veces pinada, con un eje central obscuro y de 

1 mm de dfá~etro. La ramificación mayor que parte del eje di ver-

ge un ~ngulo de 45 grados y en constricto en la base. Muchas de 

las peque~as ramificaciones son marcadamente geniculadas en la base 

y en la oorci6n superior m~s o menos paralela a la ramificación. 

Abundante en el ~rea de marea media, Saxicola. Se localiza en casi 

toda la zona de estudio. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 345 fig. 289 
Dawson 1956. p. 176 fig. 233. 
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Gelidium robustum Harvey. Lhina 20 Figura B 

Gardner 1927e:280; Gelidium carti1agineum Harvey (no de Linnaeus -

Gaillon). Harvey 1833:684 Harvey 1853:117; Anderson 1891:224; 

Howe 1893:68; Mylin 1941:6 Phyc. Bor. Amer. No. 135. Hollemberg 

y Abbott 1965:1179, en Smith 1944:196. 

Talo con crecimiento erecto de hasta 45 cm de longitud, color de -

rojo púrpura a cafesosso. Adherido al sustrato p·or ramificaciones 

postradas. Ramificaci6n d,stica; ramificaci6n Sllboposita y com-

primida arriba de 3 mm de ancho. 

Se localiza muy abundante en el área de estudio; en zonas de marea 

baja y media. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. 

Smith 1944. p. 196. 

p. 347 fig. 289 

Pikea californica Umi na 22 Figura A B y C 

Harvey 1853:246. 

Talo mayor de 20 cm de alto; color rojo obscuro; ramificaci6n pina

da; no todas las ramificaciones se localizan en un solo plano. La 

ramificación principal de 0.5-1 mm de ancho. 

Se localiza en la zona de marea media; generalmente Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. 
Dawson 1956. pag. 173. 

p. 359 fig. 299 
fig. 229. 
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Lithothamnfum californfcum Foslie. Lámina 23 Figura A 

Foslie 1900:3. 

Talo circular arriba de cm de ancho, color rosa blanquecino, la 

superficie infer~or fuertementé adherida al sustrato; talo de 0.8-2 

mm de grosor. los concept~culos 300-400 micras de ancho con 30 -

poros en la superficie, tetrasporangio de 60-90 micras de anche 

140-180 micras de longitud. 

Referencias: 

Smith 1944. p. 221 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 384 ffg. 323. 

Lithophyllum grumosum. Foslie Lámina 23 Figura B 

Foslie 1909:20; Foslie 1929:57, Lithothamnion grumosum Foslie 1897: 

16. 

Talo circular a irregular, mayor de 15 cm de diámetro; color rosa 

blanquecino, los márgenes lobulados o crenulados, excresencias de 

4-8 mm de diametro, a veces se anestomosan una a la otra. 

Tetrasporofitos, con conceptáculos 200-300 micras en diámetro y 

con un solo ostiolo. Tetrasporangio 35-60 micras de ancho, de·· 

110 a 120 micras de longitud. 
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Referencias: 
. 

Smith 1944 p. 227; 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 393 fig. 393. 

Coralli~a officinalis (L}. · L~mina 24· Figura A 

Linnaeus 1758:805. 

Talo de 15 cm de alto, pinado a tripinado, ramas progresivamente 

pequefias y tendientes a un solo plano; intergenicula axial a plana-

da y sin alas 1-2 mm de longitud a 1-1.5 de diametro. 

los de 0.5-0.6 mm de diámetro. Comunmente Saxicola. 

Referencias: 

Dawson 1953a: 132. 

ConcepUcu-

Bossiella californica (Dec.) Silva l&mina 25 Figura B 

Amphiroa californica Oecaisne 1842:124. Bossiela californica (Dec.) 

Silva 1957b:46. 

Plantas erectas dorsoventralmente con dicotomia, pinadas o irregular 

o una combinación de las dos, ramificaci6n presentando una venación 

con alas delgadas o sin la venaci6n y alas gruesas, las intergenicu

las en la parte superior con m~s de 2 mm de longitud; concept~culos 
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tetrasporangiales mas de 4 o en cada intergenicula. 

Muy abundante; generalmente en la costa rocosa abierta; en zona de 

mareas en el !rea de mareas bajas. Saxicola. 

·Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 p.410 fig. 361. 

Bossiella orbigniana (Dec.) Silva Umina 25 Figura B 

Amphiroa orbigniana Decaisne 1842:124. 

Silva 1957b:47. 

Bossiella orbigniana (Oec.) 

Talo con ramificaci6n raramente pinada, con incisiones en los már

genes de las láminas, ~on separaci6n de las alas de las intergenic~ 

las en forma de flecha, las intergeniculas en la porci6n superior -

mayor de 2.5 mm de longitud, tetrasporangios más de 2 o en cada in

tergenicula fértil. 

Se localiza en el área de mareas medias y bajas. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg p. 412 fig. 364. 
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Bossiella orbigniana_ ssp. dich~. (Manza} Johans. L'am.25 F.tg. C 

Bosea dichotoma Manza 1937b:562; Bossiella orbigniana ssp. dichoto

!!!! (Manza} Johansen 197lb:394. 

Subespecie orbigniana pero con muchas diferencias: frondas de 21 -

cm de longitud, intergeniculas 1-2.5 mm de longitud por 6 mm de an-. 

cho ala~ conspicuas~ intergeniculas adyacentes paralelas. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 p. 412 fig. 365. 

Halymenia californica Smith y Hollemberg L~mina 26 Figura A 

Smith y Hollemberg 1943:216; En Smith 1944:243. 

Talo de 20-25 cm de alto, color rosado rojo, láminas 4-8 cm de an

cho, anchamente lanceolada o falcada, la corteza 3-2 células de 

grosor con células elongadas anticlinales, filamentos medulares, -

raramente ramificados. 

Se localiza en la zona de mareas bajas; Saxicola en ~reas protegi-

das. 

Referencias: 

Smith 1944 p. 243; Abbott y Hol lemberg 1976. p. 425 fig. 378. 
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Grateloupia doryphor·a °{Montagne) Howe. Lámi nct 26 Figura B 

Howe 1914:169; Oawson, Acleto y Foldvik 1964:49-50; Halymenia -

doryphora Montagne 1839:21; Grateoloupia californica Kylin 1941: 

9, Smith 1944:239; Grateloupia lanceolata J.G. Agardh, emend. 

Ardré y Gayral 1961:68. 

Talo mayor de 1 m de alto, color rojo vino a olivo púrpura, general 

mente con varias láminas lanceoladas; la parte media de la lámina -

a veces ~on incisiones longitudinales en 2-4 segmentos lineares. 

Láminas de suave y gelatinosa textura con 6-7 células de grosor. 

Se localiza en &reas de marea media y baja; muy abundante. Saxicola. 

Referencias: 

Smith 1944. p. 239; Abbott y Hollemberg 1976. p. 432 fig. 383. 

Prionitis filiformis Kyl. L~mina 27 Figura C 

kylin 1941:3 Prionitis lanceolata forma angosta Harvey 1853:197 

Prionitis angusta (Harvey) Setchell en Phyc. Bor, Amer. No. 24. 

Talo de hasta 40 cm de alto, color rojizo caf~. La primera ramifi

caci6n predominantemente dicot6mica, todas las dicotomias con nume

rosas ramificaciones laterales marginales, todas las dicotomías 

cerca de 1 mm de ancho. 



Se localiza generalmente en areas de marea media. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 p. 447 fig. 396. 

Prionitis lanceolata Harvey 

Harvey 1853:197. 

Lámina 28 

99. 

Figura A 

Talo de hasta 35 cm de alto, rojo púrpura o cafesoso, la primera ra 

mificaci6n irregular; las ramificaciones lineares y aplanadas de 

3-8 mm de ancho con costricciones ocasionales, generalmente con un 

arreglo pinado y proliferación de ramificaciones de los m~rgenes 

laterales. estos de 3-8 mm de di~metro, constrictos de la base y 

las terminaciones punteagudas. 

Muy común en ~reas de marea media y baja; Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 447 

Smith 1944 p. 246. 

fig. 397. 
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Prionitis linearfs Kyl. Figura B 

Kylin 1941:12. Prionitis lanceolata Collins (no de Harvey) Collins 

en Phyc. Bor. Amer. No. 1998; Prionitis decipiens Setchell y Gard

ner 1903:350. 

Talo de 15-25 cm de.alto, color rojizo café, la ramificaci6n predo 

minante dicot6micas, toda la dicotomia de 1-2 mm de ancho, con 

sin pequeñas y cortas proliferaciones de ramificación lateral. 

localiza en marea baja. Saxfcola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 448 fig. 398. 

Smi th 1944. p. 245. 

Prionitis lyallii 

Harvey 1862:173. 

Harvey Lhi na 28 Figura C 

Talo de hasta 30 cm de longitud, color rojizo café, ramificación 

primaria irregular, las primeras ramificaciones aplanadas, no má· 

de 5 mm de ancho, estas ramificaciones con muchas proliferacione· 

en arreglo pinado a lo largo de los márgenes laterales. _Las prP 

liferaciones con una base cilfndrica y una lámina lanceolada de 

3-8 mm d- ancho y arriba de 10-20 cm de longitud. 

Común en mareas bajas. Saxtcola. Muy abundante. 

Referencias 

Abbott y Hollemberg 1976 p. 448 fig. 399; Smith 1944. p. 247. 
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Callophyllis linearis (Kylin) Abbott y N~rris Lámina 29 Figura O 

Abbott y Norris 1965:72; Gracilaria linearis Kylin 1941:22. 

Talo de hasta 7 cm. color pilrpura-café; dicotomi~ desigual·, ramifi

caci6n del tercer o cuarto orden bi~urcarda o dentada. Ocasional-

mente los soros embarrados en los· tetrasporangios irregulares. 

Se localiza en áreas expuestas desde la marea alta a media. Saxi-

cola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 462 fig. 409; Smith 1944. p. 268. 

Callophyllis violacea J.G. Agardh Lámina 29 Figura C 

J.G. Agardh 1885:34; Abbott y Norris 1965:74; Callophyllis graci

larioides Anderson 1891:223; Callophylis megalocarpa Setchell y 

Swezy en Setchell 1923a:401, Callophyllis plumosa Setchell y 

Swezy en Setchell 1923:400; Callophyllis disecta Setchell y 

Swezy en Setche11 1923:401; Callophyllis violacea var. ephyphytí

~ Dawson 954:401. 

Talo de hasta 25 cm de alto. Color rojo obscuro a púrpura, usual

mente epifitico. Con una o varias ramificaciones a partir de un -
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disco fijador; el •Je principal 1-4 cm de ancho de la base~ ramif! 

cac~ón delgada de la base y expandiendose en la misma ramificación, 

ramas alternadas de quinto a sexto orden, ápices redondeados o esp! 

tulados o con muchas disecciones. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. p. 464 fig. 412. · 

Smith 1944 p. 251. 

Callophyllis marginofructa Setch y Swezy. lámina 30 Figura C 

Setchell y Swezy apud Setchell 1923a:398; Kylin 1941:16; Callophy 

llis variegata Anderson {no de Bory, Kutzing) Anderson 1891:223; 

Talo de hasta 15 cm de alto. Color rojo profundo, láminas relativ! 

mente delgadas menos de 350 micras en grosor, repetidamente dividi

da; Segmentación de las láminas pinada-flabelada, los segmentos de 

la lámina 2-6 mm de ancho; los segmentos superiores 0.5-2 mm de 

ancho. 

Referencias: 

Smith 1944 p. 252; 

Dawson 1956 p. 163 fi g. 217. 
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Callophyllis firma (Kyl.) Norris Lámina 29 Figura A 

Norris 1957:287; Abbott y Norris 1965:74; Pugetia firma Kylin 

1941:15. 

T.~lo de 4-10 cm {20) de diámetro, de rosa rojizo a rosa profundo. 

estipe de 1-3 mm de longitud, láminas circulares pero más o menos 

lobuladas, pero irregular o lacinada. 

Se localiza desde 1a marea media hasta la marea baja; Saxicola y 

abundante. 

Re fe renci as: 

Smith 1944. P .... . ' . 

Abbott y Hollembc;~ 1976. p. 460 fig. 407. 

Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss lámina JI Figura B 

Pepenfuss 1950:195, Gracilaria confervoides (Linnaeus) Greville. 

Dawson 1949:13. 

·alo de 30 cm de alto. Color café-púrpura y amarillento en las 

ápices, con ejes cilfndricos y con un rizoide cónico de fijación. 

Ejes ramificados y usualmente radiales, el eje principal con es-

pinas o sin ellas, la porción superior con vellosidades de 1 mm -

de longitud. 



• 
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En ~uas tranquilas; a veces Saxicola; ~n zonas de •areas medias y 

a 1 tas. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976, p. 500 fig. 447; 

Dawson 1956 p. 42 fig. 38. 

Ahnfeltia gigartfndl.des J,G. Agardh. lámina 32 Figura 6 

J.G. Agardh 1847:12; Anderson 1891:223; Ahnfeltia confnna J.G. 

Agardh 1847:12 Phyc. Sor. Amer. No. 430. 

Talo de 10-30 cm de alto. Color rojo prQfundo a pOrpura negro. l• 

ramificación con sucesivas dicotomias en un solo plano, la ramifi 

cación cilíndrica a subcilindrica 0.5-1 mm en diámetro 10-15 veces 

dicotomico generalmente con un intervalo de 15-30 mm entre las 

sucesivas dicotomías. 

Referencias: 

Abbott y .lf011emberg 1976. p. 503 fig. 450, 
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Gigartina canaliculata Harvey. Umina 30 figura A . 

Harvey 1841:409, Harvey 1853:174; G~Tidium ·eo~nfe~latum 

Harvey 1833:164. 

Talo mayor de 25 cm de longitud. Color pOrpura profundo, con ejes 

erectos, partiendo de un disco fijador; ramificación de 2 a 3 veces 

en la porci6n superior; estas .ramificaciones son ci11ndricas o sub

cil índricas de alrededor de 2 mm de di§metro, ramificaci6n disticaw 

mente irregular en la porción inferior y regularmente pinada en la 

porci6n superior. 

Se ·1on·1 i;;:: en zonas de marea media. Saxicola . 

.. 
.Abboi.i. :,· :!;-.l)emberg 1976 pag; 518 

Dawson 1956. pag. 178 f1g. 236. 

Gigartina }~ptorhynchus J.G. Agardh 

fig. 465; 

Umina 35 Figura A 

J.G. Agardh 1885:28; Gigartina microphy11a var. horrida Farlow, 

1875:370; Giyartina horrida, Farlow apud Anderson 1891:223. 

Talo de mis de 20 cm de longitud. Color rojizo obscuro-café, pre-

senta uno o varios ejes erectos a partir de un disco basal, rami-

ficación irregular; las ramificaciones principales son algo aplana

das más o menos de 8 mm de ancho con grandes proliferaciones de pi

nulas en las caras aplanadas y márgenes laterales 
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Gigartina corymbifera (Kützing) J.G. ·Ahardh, Lámina 33 Figura A 

J.G. Agardh 1876:202~ M~'tocarpus corymbffe~us Kützfng 1847;24; 

Gigartina corymbifera (Kütz.) J.~. Agardh 1876:202. 

Talo de más de un metro de longitud a 30 cm de ancho; colores 

iridiscentes desde rosa amarillento a rosa pardo, lámina en forma 

de abanio-ovoide con un pequeño estipe con el que se sujeta; 'papi

las a lo largo de la lámina de aproximadamente 1 cm de longitud, 

cistocarpos por papila. 

Se localiza más o menos abundante en 1a zona de marea media y baja. 

Generalmente Saxfcolq 1 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 pag, 518 fig 466, 

Gigartina papillata (C. Ag) J. Ag. Lámina 33 Figura B 

Sphaerococcus papillatus C. Agardh 1821; Giqartina papillata (C. 

Agardh) J. Agardh 1846; Choridrus marnillosus Var. sitchensis 

Ruprecht 1851:318; Gigartina sitchensis (Ruprect) Kjellrnan 1889a: 

31.; G. ·!iichotorna Gardner 1927a:333; ~· rnamillosa Sensu. Doty 

1947b:180 ~· papillata F. Cristata Setchell. PB.-A.1895-1919 

(1898); No. 426 r,, cristata (Setchell) S. y G. 1933:289. 
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Tal.o: )ra.r_a-mente mayor de 15 cm. colorac1ón rosada a rosa profundo. 

AlglJ'hl>!S·~es aplanados y foliosos, linear lanceolados y palmada-

mente divididos con ápices de dicot6micos o no di~ididos, se pre

senta en varias formas diferentes. 

Se localiza en zona de marea bája y media 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976- pag. 523 fig. 470. 

Gigartina spin~ {Kutz.) Harvey lámina 34 Figura A 

Mastocarpus spinosus Kutzing 1847:24. Giaartina spinosa (Kutz.) 

Harvey 1853:177_; Gigartina estoniana J. Agardh 1899:15; Gigar-

tina echinata Gardner 1927a:335; Gigartina arm~.!2_ var. echinata 

(Gardn.) Dawson 1961:264. Gig_artina !_P.e.rifolia J. Ag. 1899:15. 

Talo de 20-30 cm de longitud, 2-5 cm de ancho, con un pequeño es

tiµe dividido dicotomicamente, la lámina dividida con ramifica

ción pinada en la parte su~erior; con á~ices diferentes; papilas 

superficiales decurrentes, cystocarpos (3-5) alternados en las 

papilas de las caras, aplanadas de las láminas. 



Frecuente en las zonas de marea media; generalmente Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Ho11emberg 1976. pag. 525 fig; 471; 

Smith 1944. pag. 168; Dawson 1961a:264. 

108. 

Gigartina volins {C. Ag.} J. Ag. Lámina 3~ Figura B 

Sphaerococcus volans C. Agardh 1821:18 Gigartina volans (C. Ag.} 

J. Agardh 1846; Gigartina veliaera J. Ag. 1899:41 Rhodoqlossum 

linguiforme Dawson 1958:73; 1961a:?.59, 

Talo de 10-20 cm de longitud; cuando se presenta dividido es dico

tómico una a dos veces; color pOrpura oscuro o café; estipe compri 

mido de 4-20 cm de longitud, láminas lanceoladas aplanadas por el 

ápice y redondeadas, con proliferaciones estipitadas en los már--

genes con presencia o ausencia de papilas. 

Frecuente en la marea media. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y~Hollemberg 1976, pag. 527 fig. 472 

Dawson 1958. pag. 73; Smith 1944 pag. 282. 



Gastroclonium coulteri (Harv.) Kyl. lhina 36 Figura A 

Lamentarla ovalis var. coulteri Harvey 1853:78~ Gastroclonium 

(Harv.) Kylin 1931:30. 

109. 

Talo de 10-26 (39) cm de alto con bases rojizas y puntas verdosas; 

eje sólidos de hasta 2.5 mm de diámetro, septos de ejes huecos a 

intervalos de 1-2 mm. Cistocarpos de 800 milimicras de diámetro. 

Se localiza en zonas de marea baja y media. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 56b fig. 514. 

Smith 1944. pag. 303. 

Microcladia r.n11lL~ri Harvey. 

Harvey 1853:209. 

lámina 41 Figura A 

Talo de hasta 30 cm de longitud; color rosa profundo; ramificación 

con ejes percurrentes de hasta 7 ordenes de ramificación regular-

mente alterna dística. Células corticales con rizoides en la -

porción inferior; los cistocarpos en las terminaciones de los 

ordenes madurando en la base del ápice. 

Frecuentemente en la zona de mareas medias. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1974. pag. 606 fig. 550; 

Smith 1944. pag. 325. 
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lr1dea cordata (Turn.} Bory. Lámina 37 Figura B 

Fucus cordatus Turner 1809:118; ·1ridea ·cordata (Turn.) Bory 1826a: 

16. 

Talo de hasta 1 mt. de longitud; con láminas conspicuas de 20-40 -

cm de longitud y hasta 24 cm de ancho; presentan un corto ó largo 

estipe; las láminas son cardados· o ancharnente lanceoladas, márge-

nes con proliferaciones lobuladas; presentan láminas espermatangi! 

les. Colorac.ión, rosa pálido. 

Frecuente en el área de marea media. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 530 fig. 474; 1972 pag. 529. 

lridea flaccida {S. y G.) Silva. L~mi na 37 Figura A 

Irido phycus flaccidum Setchell y Gardner 1937b:l71, Iridea flaccida 

(S. y G.) Silva 1957a:328. 

Talo de hasta 30 cm de longitud y de 8-20 cm de ancho; laminar an

gosto. Color verde amarillento 6 purpura y café iridiscente. Lá

mina lanc~lada o cordada-ovulada, con un estipe de alrededor de 2 

cm de longitud y un 0.5 cm de ancho. Láminas tetrasporangiales 

con el margen continuo o interrumpido; el talo espermatongial de -

color amarillo pálido. 



Se localiza en el !rea de mareas bajas. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 533 

Smi'th 1944. pag. 288; Abbott 1971. 

Rhodoglossum affine (Harv.} Kyl. 

fi 9. 477 i 

pag. 64. 

L'mina 38 

111. 

Figura A 

Chondrus affinis Harvey 1841a:408; Rhodoglossum affine (Harvey) 

Kylin 1926:49. 

Talo de 4-15 cm dE iongitud~ ds color verde olivo a rojo púrpura; 

l&minas [enertlmEnte lisas con uno cara cóncava y la otra convexa; 

presenta du ·.'or:L.?S ·;egetatins, una con ·J~_ talo de 4-5 cm de alto 

y lá~inas con 2 m~ de ancho, r¿mificacién repetida 6-8 veces, la -

última dicotomia cerrada, la otra forma con un talo de 12-15 cm de 

alto y ancho de 3 cm y generalmente la ramificación muy esparcida. 

Se localiza generalmente en el ~rea de marea media y a veces en la 

marea baja. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollernberg 1976. pag. 539 fig. 482. 



Rhodoglossum californicum (J. Ag.) Abb. Lámina38 

.,..,. 
112 

Figura B 

Collinsia californica J. Agardh 1899:70; Rhodoglossu~ californicum 

(J. Ag.) Abbott 197lb:70; Rhodoglossum americanum Kylin 1941:24. 

Talo de hasta 40 cm de longitud y hasta 10 cm de ancho de 1-5 

láminas delgadas. De color rosa profundo a rojo. Láminas con un 

estipe pequeRo y cilfndrico de 1-2 cm de longitüd,ocasionalmente 

dicotómico 1-2 veces; cada ramificación termina en una lámina, 

estas son lineares o lanceoladas con ápices aplanados y los márg~ 

nes generalmente con olanes. 

Se localiza en el área de mareas medias y bajas. Saxicola. Muy 

abundante. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 539 fig. 483. 

Smith 1944 pag. 285. 

Sciadophycus stellatus Daws. Lámina 39 Figura A 

Dawson 1944a:l05; Fauchea rhizophylla Taylor 1945:247. 

Talo de hasta 16 mm de longitud; con un solo estipe de un color -

r~sa profundo; las primeras lá~inas de 4-6 cm de ancho, con radi~ 
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ciones de puntos en las láminas secundarias y terciarias¡ de 10-15 

mm de ancho. 

Se localiza en zona de mareas medias. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 547 fig. 491. 

Rhody~enia pacifica Kyl. L~mina 39 Figura B 

Kylin 1931:21; Rhodymenia lobulifera Oaws. 

aalmetiformis Dawson 1941:140. 

1941:137. Rhodymenia 

Talo de hasta 13 cm de longitud; color rosa a rojo obscuro; fijado 

por un pequeño disco con presencia de algunos estolones con una o 

varias )~minas flabeladas y dicotomicamente divididas. Estipes 

comprimidos de 1-3 cm de longitud; la dicotomia irregular, cisto-

carpos agregados marginalmente en las divisiones terminales. 

Se localiza en el área de mareas bajas y medias. 

í\e ferenci as: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 557 

Dawson 1963a. pag. 461. 

fig. 504. 

Saxicola. 
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Niemburgia andersoniana {J. Ag.) Kyl. l~mi na 36 Figura B 

Neuroglossum andersoniana J. Agardh 1876:474; Niemburgia anderso

niana (J. Ag.) Kylin 1935:1; Hateron.ema andersoniana (J. Agardh) 

Kylin 1924:46. Hateronema boreal is Kylin 1924:49; Niembur~ bo--

r e a 1 i s ( Ky 1 • ) Ky 1 • 1 9 3 5 : 1 • 

Talo de hasta 16 mm de ancho. la ramificación generalmente es 

plana, raramente en más de 3 órdenes; color rosa rojiso brillante; 

ejes secundarios de tamafios variados, ramificación alternada irre

gular, partiendo de una base flabellada con mirgenes regularmente 

dentados. 

Se localiza en áreas de marea media. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 653 fig. 596; 

Smith 1944. pag. 345. 

Cryptopleura violacea (J. Agardh) Kyl. Lámina 40 Figura A 

Nitophyllum violaceum J. Agardh 1876:700; ~~l!!...~ violacca 

(J. Ag.) Kylin 1924:89; Cryp~J•_leura brev_i2_ Gardner l927a:241. 

Talo de hasta 25 cm de alto; color rosa profundo a verde rosado; -

láminas centrales de hasta 25 cm de ancho; divididos subdicotómic! 

mente, la porción terminal con.ápices irregulares; los m.1rgenes de 

las divisiones ondulados; frecuentemente con proliferaciones en 



J~!l_l!rencia pacifica Kyl. 

!?Y,l'in 1941: 42. 

. L4mi na 42 · 

215. 

figura B 

Talo de hasta 20 cm de alto y 2 mm de di~metro de ejes erectos. 

Color rojizo púrpura; con numerosas ramificaciones .radiales, ge

neralmente con estolones; el eje central e~ p~rcurrente a las. 

ramificaciones que son irregularmente alter.nas,; suboposita ó 

sub-vertical es. Ramificaciones pequeñas de 1-3 mm de longitud; 

tetrasporangios en composici6n con la ramificaciones pequeñas; 

cistocarpos de 1-1.2 mm de di~metro en la parte superior de las -

rami fi caci or.es. 

Se localiza en la zona de mareas medias y bajas. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976 pag. 732 fig. 684. 

Oawson 1963b. pag. 457. 

haurencia suboposita {J. Ag.} Setch. L~mina 42 Figura C 

Chondriopsis suboposita J. Agardh 1892:149 Laurencia subopposita 

(J. Ag.) Setchell 1914a:9. 

Talo epif1tico rojo rosado profundo, ramificaciones de 5-14 cm de 

largo, forman grandes masas globulares en aguas quietas; estas al-



los már~ones~ con soras tetrasporangiales en los márgenes. 

Se localiza en la zona de marea media. Saxicola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag.-668 fig~ 617 

Smith 1944. pag. 352. 

Laurencia s~ectabilis Post. y Rupr. L~mina 42 

Postels y Ruprecht 1840:16. 

Figura A 

-
116. 

Talo de hasta 30 cm de alto con varios ejes erectos comprimidos en 

la base cónica; ramificación desde pinada, alterna o suboposita, -

piramidal o flabelada, con ramificaciones cortas que se van alar--

gando progresivamente. Tetrasporangios en dicotomías cortas. 

Ramificación de los ápices redondeados. 

Se localiia en áreas de marea media. Saxtcola. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 734 fig. 687 

Smith 194lr. pag. 285. 
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canzan 30 cm de dHmetro y 25 cm de alt.o; las ramificaciones con 

mu~has ordenes de varias longitudes. Tetrasporangios de 60-80 mili 

micras de di!metro en las ramificaciones cortas. 

Se localiza en zonas de marea media y baja y en aguas tranquilas. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. pag. 738 fig. 692; 

1966 pag. 18; Oawson 1963b pag. 469. 

Laurencia splendens Hollemb. L~mina 41 Figura C 

Hollemberg 1943c:219; Laurencia maxineae Dawson 1944:223. 

Talo de hasta 20 cm de alto; rojizo café con uno o varios ejes -

erectos comprimidos excepto en la base; bi 6 tripinado; las rami

ficaciones de hasta 4 mm de longitud. Tetrasporangio en la por-

ción distal de la ramificación modificada. Esperrnatangios en pa

quetes en la porción terminal. Cistocarpos ovoides. terminando -

en pínulas. 

Se localiza en la zona de mareas medias. 

Referencias: 

Abbott y Hollemberg 1976. 

Smith 1944. pag. 377. 

pag. 735 fig. 690; 



rts. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Dél -arralisis táx6nomico de las tablas 1, 2 y 3 se -

~btuva tih tótal de 58 g~ner~s co~ 96 especies de las cuales las 

clorófitas estuvieron represe·n.tadas por 6 géneros y 10 especies, -
- • • .i,. ~.. • 

e~uivalentes al 9%; las feofita~ por 19 g~neros y 22 especies ~qu! 

valente_s al 23% y las rodofita's ·con 33 géneros y 64 especies, dan

do un 68% de la -población total. (Gráfica No. 1). 

En cuanto a su distribución, cabe hacer notar que -

algunas especies de las algas pardas aparecieron constantement~ 

como parte integrante del cuadro algal de las 16 estacion·e"s ife 

1nuestreo, tales como: Macrocystis ~~ (12 estaciones} Egregia 

laevigata (11 estaciones); Cystoseira osmundacea y Pelagophycus 

porra. (8 estaciones); la clorofita Codium fragile (10 estaciones) 

y las rojas Gelidium robustum y Porph..l!_~ perforata (8 estaciones}. 

Las estaciones que tuvieron mayor diversidad en 

cuanto a especies fueron: Estación 16, Punta China (43 especies); 

la Estación 4, Vi11a de las Rosas (41 especies); la Estació~n :S•, 

i3ufadora {38 especies) y la Estación ·1, Tres Hermanas (3'4 espe".. 

cies). Este patrón de distribución, nos per~ite suponer que éste 

fenómeno esta dado por el tipo de costa, ya que las costas donde -

se presentan son semejantes en cuanto a su fisiografia, que va des 

de la costa abierta rocosa (Estación 16}; semiprotegida rocosa 
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(fstaci6n 7); en centraste con la Estació'tl (;., q!-'e se muestra en la 

Grifica 1,. que aparece e111 blanco ya q,..e pnl' 'tratarse de cos t~ abi et. 

ta arenosa y desprotegida no peraite el desar~ollo de comunidades -

algales, por las cunstantes marejadas par~lel~s que t~ bañan, por -

lo tanto los ejem:fiDllares a qui colectados y no tu1"dos en cuenta, 

fueron arrajadG$ pGr. Tas corrfentes provenientes de lugares distan

tes. (Ve~ descripcfón de la Bahfa de Todos Santos). 

Por otro lado en las Estactones 13 y 15 se notó una 

predominancia de la alga parda Egregia laeviqata m~s conocida vul-

garmente como "Cola de Zorra" seguida en menor proporción por fise

nia arborea y Cystosetra ~da~, dado que estas estaciones 

presentan un tipo particular de casta, semejante a un "acantilado" 

en donde la fuerza del oleaje y la verticalidad de esta costa no 

permiten la fijaci6n de estos organismos y los aqui encontrados 

fueron colectados a una distancia alejada de la costa y a más o me

nos 3 mts. de profundidad. 

Con respecto a la zonaci6n vertical (Gr&f1cas 2, 3, 

4 y 5) es notoria la abundancia de las tres· divisiones da algas, -

destacandose dentro de estas las algas rojas, specia1rnente las 

corallinas a nivel dela marea baja; esto es consecuencia tal vez -
.¡ 

a que 1nftuyen factores ffsico-qufrnicos, como son la penetración -

de la luz, fijación al sustrato, disponibilidad de nutrientes y 

una mayor estabilidad en los movimientos de las masas de agua. 



Cabe destacar el hecho de que en este estrato las algas rojas del 

tipo incrustante o calcareas Lithophyllum y lithothamnium forma

ban parte del sustrato. sobre el cual se asienta gran cantidad de 

ve1etaci6n acompafiante. sobresaliendo Egregia laevigata. 

Bossiella orbigneana, Corallina officinalis, Cystoseira osmunda

~ y Codium fragile (Transeétos la Bufa~~ra, San Miguel, Tres -

Hermanas y Punta China). 

En la región de entremareas se encontraron en ~ 

menor proporci6n las algas como son: Ulva, Codium, lithothamnium 

Cora11ina y algunas Gigartinas, en las cuales se observ6 que al-

gunos ejemplares presentaban fenómenos de desecaci6n debido a la 

exposición directa al aire y sol. 

La zona de marea alta, debido a las caracterls

ticas propias de ella {presencia e~poradica de masas de agua) se 

observó una m1nima frecuencia de algas, COMO se puede observar en 

las Gráficas 2, 3, 4 y .s. 

Por Oltimo, para d~terminar el ciclo estacio--

nal de una alga es necesario realtzar un muestreo constante. du-

rante más de un año, puesto que la mayor parte de las talofitas 

presentan alternancia de generaciones y es necesario reconocer -

las fases gametofita y esporofila ya que no en todas las espe-

cies las dos fases son Isotalicas y frecuentemente se presentan 
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estru_cturas diferentes.· representando· a-•ca-da una de las fases 

(heterotalicas) para una misma especie, y por tal motivo, durante 

el transcurso de este estudio, no se obtuvieron resultados concre

tos decisivos en tal sentido, aunque fuª notorio que a nivel de 

comunidad hubo la presencia permariente de las especie~ anotadas en 

sus estadios ju~c~~l y adulto, a~1 como tambi~n es notorio que las 

algas a nivel d~ es~ecie generalmente son perennes. 

l estudio de Ecologfa Estacional de las algas m~-

rinas debe cons.:_:- de dos aspectos: Aquellos réi:'i~·rofia"dos indivi

dualmente con las especies y aquellos aso~;iados con los cambios en 

la composición floristica de la comunidad .• como unidad. Por esta ....... 
razón, na es factible resumir en un estudio como el presente este 

aspecto, y se hace necesario la consecusión del mismo como progra-

ma a realizar en un futuro inmediato. 

De lo anteriormente expuesto se llega a las siguie~ 

tes consideraciones: 

PRIMERA. las algas rojas son la~ que presentan 

mayor diversidad de especies y se encuentran en casi todas las es-

taciones. 

SEGUNDA. las algas pardas: Macroc~. Pelago· 

phycus, Egregia y Cystoseira son las que denominan el paisaje en · 

la mayoria de las estaciones. 
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TERCERA. El tipo de costa determina el establec1 

miento de las diferent~s especies de algas. 

CUARTA. Con respecto a la distribución vertical~ 

la zona de entremareas es la que presenta las algas con mayor capa

cidad de adaptaci6n a los brusc9s cambios climatológicos; que a ni

vel de marea baja se encuentra una mayor diversidad, y que las algas 

coralinas forman parte del piso del sustrato. 

QUINTA. Como qued6 establecido en anteriores 

observaciones, no es posible determinar su ciclo vital en menos de 

un año y la generalidad de las algas que se recolectaron en la zona 

descrita son del tipo perenne, sujetas a dos aspectos que deben ser 

enfocados uno en relación con la individualidad de la especie y el 

otro con respecto a 1' comunidad algal. 
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. APENDICE I 

POSIBILIDADES DE UTILIZACION DE LAS ALGAS MARINAS EN BAJA·· 

CALIFORNIA 

Los datos y cifras consignados e~ este estu

dio fueron tomados de tas e~tadfsticas del Departamento de 

Pesca y de la Federación Regional de Sociedades Cooperati-

vas de Producci6.n Pesquera de :Ensenada. 

Tabla 1-IV Producción en toneladas de algas capturadas por 

las cooperativas pesqueras: 

ENSENADA PESCADORES NAL. EMANCIPACION LA PURISIMA 
S.C.L. OE ABULON S.C.L. S.C.L. 

1967 

1968 

1969 

157 

284 

20 

1970 7 

1971 27 

1972 13 

tivas en 1972 

30 

47 

24 

13 

40 

13 

Producción y venta de algas por las Coopera-

Algas 12,670 ton. Precio$ 29,787.00 M.N. 

Fuente: Oficina de 1 a Federaci6n Regional -

de Cooperativas Pesquera5 d~ Ensenada. 

-
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Producción por especie reg1strada en Ensenada 

ARO SARGAZO GELIDIUM &IGARTINA NO ESPECIFICADAS 

1968 25,472 249.7 - - - -
1969 26,959 88.8 - - - - - - - .. -
1970 23,416 32.8 

1971 15,095 464.9 

1972 25,459 331. 9 55.6 227.8 

1973 27,648 312.6 320.1 4.1 

1974 37,108 . 772. 2 552.5 - - - - -
1975 27.478 1,975.l 781. 5 1.1 

1976 41, 564 2,510.2 584.0 3.3 

1977 41, 7 46 2,027.4 950.1 33.8 

Producción por especie registrada en Baja C! 

lifornia 

. 1968 28,756 561.2 434.5 - - - -
1969 26,156 302. 3 470.6 - - - -
1970 29,027 439.0 556.0 

1971 25,490 565.0 492.0 492.0 

1972 31,046 438.0 400.3 230.0 

1973 27,648 1,382.0 525.5 1.1 

1974 37,108 2 ,471.1 628.1 35 .o 
1975 27,748 3,356.0 956.0 - - - - -
1976 41, 569 3,592.0 768.1 3.4 

. 
1977 41,746 2,357.0 1,125.0 2.7 
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Procesamiento de algas por "PRODUCTOS DEL PACIFICO (SARGAZO} 

ARO TONELADAS 

1967 28,736 

1968 24 '7 7 2 

1969 24,825 

1970 29,187 

1971 25,490 

1972 30,046 

1973 27. 648 

1974 37 ,478 

1975 27,478 

1976 41,569 

1977 41,746 

Procesamiento de laga~ por "GEL-MEX" 

AÑO GIGARTINA GELIDIUM 

1969 490 1 

1970 516 90 

1971 492 329 

1972 

1973 526 

1974 638 

1975 958 

1976 768 

1977 1,126 
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~os a1t1mos cinco años. las estad1sticas 

muestran una ~scendente explot~ci6n de algas, explotación 

que no ha decrecido, lo que nos dá una idea de la factibi-

129. 

1 idad de programarla. rreciso es senalar que se encuentra 

en abundancia en 1 a aa.hla de Todos Santos. su área de dis-

tribución desde la Islt del Socorro en el sur abarca m(s -

allá de la frontera con los Estados Unidos. 

La empresa "Productos del Pac,fico", en rea

lidad es solo un barco sargacero de diseño especial, con-~ 

33.52 m de eslora, 9.75 m de manga y 2.70 m de puntal que -

fue construido en un astillero de Mazatlán. Sinaloa. cerca 

de instalaciones en tierra en el puerto de Ensenada. y se • 

concreta a la recolecci6n del sargazo gigante {Macrocystis 

pyrifera) y como materia prima se entrega al mercado de Es

tados Unidos de Amperica en el Puerto de San Diego en el Y! 

cino estado de California. a la empresa Kalco, Co. 

Gel-Mex procesa las algas por medio del seca 

do vendiendo sus productos 100% como materia prima a Esta-

dos Unidos. 

Ager-Mex el 1.0% de su total producción (co

mo producto terminado) lo distribuye en el mercado estatal 

y nacional y un 2Bi del mismo producto terminado lo exporta 

al extranjero. al igual que el restante 71~ como materia -

prima. 
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Este recurso no ha sido aprovechado debida

mente a pesar de su gran variedad y cantidad, y su incipien

te explotación ha estado sujeta a la demanda del producto que 

como materia prima exige el mercado extranjero, ya que nacio

nalmente no se comercializa en ninguno de sus aspectos, ni en 

el farmacéutico, ni en el ind~strial, pues una vez exportado 

como materia prima, se importa del extranjero como producto -

elaborado. 

Es indispensable orientar al sector empresa-

rial sobre las bondades de la explotación racional de este r~ 

curso natural, cuyos derivados en laboratorio, alimentación -

confitería, cosméticos y otros, crearf an fuentes de trabajo, 

evitando la fuga de divisas, y por otra parte, la concernien

te a este estudio, es inaplazable la necesidad de profundizar 

nuestro conocimiento de este recurso, que en un futuro no le

jano permita aliviar la escasés de alimentos. 



DE LAS LAMINAS QUE A 

CONTINUACION PRESENTO, 

ALGUNAS FUERON TOMADAS 

DE ABBOTT Y HOLLEHBERG. 

1976. 

. 132 



B 

A 

13 mm. 

e 

A. Codium fragile 
S. Corte transversal de codium mostrando los utrfculos 

3ryopsis corticulans 

133 

D. Aumento de una ramificación observ~ndose las estructuras cenocfticas 



A. 
B. 

c. 
D. 
E. 
F. 

LAMINA 2 

A 

-2 11111 

Enteromorpha intestinalis 
Corte transversal de E. 
intestinal is 
Enteromorpha mfoima 
Corte transversal de E. mfoima 

Enteromorpha compresa 

· Corte transversa 1 de E. compresa 

134 

e 

o . 
. 

D 

E 



LAMINA 3 
!35 . 

B 

o 

5 cm. 

A. Ulva lactuca 
B. Corte de U. lactuca 
C. L4mfna de u. californica 
D. Ulva cal1forn1ca 



• 

A.- Ulva lobata 

B.- Ulva taeniata 

A 

LAMINA 4 
136 

cm. 

B 



A o· .- ictyota binghamiae 

B.- Corte monostromatlco 
C.- Oictyota flabellata 
D.- Rhodoglossum affine 

LAMINA 5 

cm. 

o 



• LAMINA 6: 

A.- Pachydictyon cor1aceum 
B.- Punctaria occ1denta11s 

A 

-
.138 

B 

5 cm. 



LAMINA 7 

A.- Scytosiphon lomentaria 
B.- Colpomenia sinuosa 
C.- Endarachne binghamiae 

11 cm. 

e 

139 

1 cm. B 
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LAMINA 8 

5 cm. 

A.- Petrospongium rugosum 
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LAMINA 9 

10 cm. 

A.- Laminaria· farlowii 



• • 
LAMINA 10 

\ 10 cm. 

A.- Laminaria dentigera 



LAMINA 11 

A 

5 cm. 

A.- Egregia laevigata 
B.- Alaria marg1nata 

14~ 



LAMINA 12 

A 

A.- Eisenia arborea 
B.- Estadio juvenil 

144 

to cm. 
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LAMINA 13 

A.- Macrocystis pyrifera 
B.- rorci6n terminal de crecimiento 

c.- Rizoide 



• LAMINA 14 

~:. '· ·r · .. ,, 

B 

/".. - Pelagophycus porra 
b.- P~zoioe. 

, .... •.. ~ .. : ... 

'~··.~: ): .'.' t 
··' :~ :'i: 

.... ~· 

:=-

,:· 
·::.. ·•: 

~;.: 
146 



• LAMINA 15 

A 

l 
25 mm. 

o lf f l 0.5 mm. 

E 

~.- Hesperophycus haraueyanus 
íl.--Pelvetiopsis arborescens 

e 
o.5 mm. 

C.- Oogonio con 2 esp.oras de P. arborescens. 
D.- Detalle de Pelvetia fastigiata 
E.--Oogonio con 1 espora de Pelvetia fastigiata. 

B 



LAMIHA 16 
14!1 

A 
L .. 

e 

. osmundaceae 
Cystose1ra ·ca H. d1oica. ~·: Halldrys d~~~prímidas de e:- Vesiculas 

B 



LAMINA 17 

muticum A.· Sargasum 

149 

A 



. ·~~:;im}~'fü~t .· 
. N\·::;:, 

A .• Porphyra perforata 
Smithora naiadum 
J~rphyrella gardn1eri 

-LAMINA.18 

5 cm • 

150 

e 

cm. 



• • 
LAMINA 19 

A 

A.· Nermalion helminthoides 
B.- Geiidiurn arborescens 
C.- Corte transversal móstrando la médula 

B 



LAMINA ZO 

e 

l.~. 
A.- Gelid1um coulteri 

B.- Gelidium robustum 

c.- Ge11d1um purpurascens 

o.- Ge11d1um nudifrons 



• 

2 cm. 

"A 

e 

A.- Geltdium crfnale 
B.- Gelidfum cartilagineum 
C.- Gelfd1um sinfcola 

-
153 

LAMINA 21 



• 

A 

o 

LAMINA 22 .. 

Ay 
B.-
c.-
D.-
E.-

e 

E 

Pikea californica de pikea californica 
Corte transversal 

binghamiae 
leptocladia de Leptocladia 
Corte transversal 
bingham1ae 



-
LAMINA 23 

A 

B 

5 cm 

e 

A.- Concept~culo de Lithothamnium Sp. 
B.- Conceptáculo de Lithophyllurn Sp. 
C.- Lithothamnium 

155 



LAMINA 24 

I 1 cm. 

A.- Corallina officinalis var. chilensis 
B.- Corallina gracilis 

.-156 



• • -157 

LAMINA 25 

1-- .........¡ 

. 1 cm. 

A.- Bosiella californica 
B.- Bosiella orbigniana ssp. dichotoma 

C.- Bossea Sp. 

·. 1 cm:·-' 



• LAMINA 26 

B 

A.- Halymenia calffornfca 
B.- Grateloupfa doryphora 

" 158~ 
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A.- Prionítis angusta 
B.- Príonitis cornea 
C.- Prionitis filiforrnis 

.. 
159~ 

LAMINA 27 



A 

LAMINA 28 

A.- Prionitis lanceolata 
B.- Prionitis linearis 
C.- Prionitis lyallii 

160 

a 



• LAMINA 29 

B 

5 cm. o 

• 161 

A 

5 cm. 

A.- Callophyllis firma 
B.- Callophyllis flabellata 
C.- Callophyllis violacea 
O.- Callophyllis linearis 

• 



• LAMINA 30 

B 

A.- Gigartina canaliculata 
B.- Corte de Ca11ophyllis Sp. 
C.- Callophyllis marginofructa · 

162 

I 5 cm. 



LAMINA 31 

A.- Plocamium cart11agineum 
B.- Gracilaria verrucosa 

-
163 



• • 164 
LAMINA 32 

5 cm. 

A.- Schizymenia dawsoni 
B.- Ahnfeltia gigartinoides 



• LAMINA 33 

10 cm. 

A.- Gigartina corymbifera 

B.- Gigartina papillata 

3 cm. 

• ., 
165 

A 



• . .;'!" 
LAMINA 34 

A.- Gigart1na spinosa 



• LAMINA J5 • 

I 5 cm. 

A.- Gigartina leptorhyncnus 
B.- Gigartina volans 

167 



• LAMTNA 36 

1 O cm. 

~ 

1 cm. 

Ao- Gastroclonium coulteri 
B.--Niemburgia andersoniana 

• • 168 



• LAMINA .J7. 

~ . . :. : . ~~ .. :: .. 

,:~~~~~<·~:'.\·:t ··_: 
......... · •' .; . 

~. 

·.:.., 
.: . ;: 

'!:'. 

..... 
·:-·' 

Jridaea. ~hYccida 
lridaeü cordata 

:":· .· 

·'·· 

..~·- ... 

t' .... 

... • • .t.· 

• 169 • 

5 cm. 



• 
LAMINA 38~ 

cm. 

A 

A.- Rhodoglossum affine 
B.- Rhodoglossurn californicum 
C.- Rhodog1ossum roseum 

170. 

::T: 

B 

e 



• 

1 cm. 

A.--Sciadophycus stellatus 
B.- Rhodymenia p&cifica 

LAMINA 39 

A 

B 

• 171 

5cm. 



- LAMINA .40 

B 

A.--Cryptopleura violacea 
B.- Cryptopleura spatulata 

A 

172 

1 5 cm. 



• LAMINA 41 " 

l 2cm. 

A 

\
~- ... = ... 

. 

. . . 
,. 

, .. 

. ' . 
'· . \ .· .... 

A.- Microcladia coulteri 
B.- ~otryoglosum so. 
C.--Laurenc1a splendens. 

. ' . . .. ~ . 

B 

e 



• 

T 
1 

L cm. 

l 8 

LAMINA 42 
174 

A.--Laurencia spectabilis 
var. spectabilis 

B.- Laurencia pacifica 
r..--Laurencia subopposita. 

3cm. 
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