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RESUMEN 

Los estudios ecol6gicos son fundamentales para apoyar las investigaciones taxonhmicas. 

En particular, el presente trabajo tiene como objetivo analizar la caracterizacion. 

rnicroarnbien?al del habitat ocupado por el genera i'adina Adanson en el Pacifico Tropical 

Mexicano. principalmente en las playas: 1.a Madera, La$ Gatas, La Barrita, Cayaquitos y 

Puerto Vicente Guerrero, en la porcihn central del estado dc Guerrero. 

Del gCnero en estudio se identificaron tic? especies: Padina crispafa Thivy. P duwillei 

Bory y P rncxicana Dawson. ademh se revisaron ejernplares de distintos herbarios 

nacionales, dc los cuales se extrajo informncihn complementaria, pero desafortunadamente 

fue escasa. ya que la mayoria de ios cjemplarcs no cuenta con suficientcs datos de tipo 

ecolhgico. 

En gcncral x rcconocicron los sigtricntcs microambicntes: p 7 3 s  dc marc% canales dc 

corricntc, riscos con cxposici6n a1 olcnjc dirccto c indircclo, platarornu coralina. rocas 

sumcrgidns y rccovccoz dc Ins cunlc.; se prcscnta una hrcvc dcscripci6n. 

Tarnhien sc rnidicron algunos pnrAmctros nnrhicntnlcs tnlcs como. tcmpcralura dcl agun. 

salinidad y pll (los cunlcs sc consideran lilnd:trncntnlcs para su distrihucii~n y ciclo dc 

vida). Con hasc en el adlisis comparallvo cntrc cllos. se ohscrvh. qoc cxislcn difcrcncins 

cntre los rnicroamhicntcs do Ins cinco locnlidndcs. 

1:innlmenle PC concluyc que cnda unn dc las cspecics dcl g5ncro i'udrw rcspondcn a 

condicioncs cspcciticas cn los difcrcnlcs rnicroamhicntcs. lo quc pcrrnilc ohscrv~r una 

dislrihocihn dcfiaidn duntro dc los nmhicnlcs. 



Con el 72% de la Ticrra cubierta por ocbanos, no es sorprendente que las plantas marinas 

desempeiien una importante fUnci6n en las cadenas alimentarias del mundo (Dawes, 1986). 

El conjunto de individuos wnocidos colecti~mente wmo algas abarca gran diversidad de 

organisms. Estas varian en tamaiio desde c6lulas individuales tan pequefbs wmo un 

micr6mero hasta las grandcs algas marinas que c r m n  m& de 50 metros (Dawes, 1986). 

La mayoria son organisms acdticos que viven en aguas blandas o d m ,  es posible 

enwntmr algunas especies que se desarrollan en hhbiiats tan diversos como troncos de 

&boles, bancos de nieve, aguas t e m l e s  o incluso denm de cavidades diminutas de las 

rocas del desiert~. Cierto niunero de ellas viven simbi6ticamente con animales, hongos y 

otras plantas. 

Las algas macrosc6picas que se cncucntran en cl ambientc marino pertcnecen a una de estas 

tres divisioncs, Chlorophyla (verdcs), Phaeophyta (pardas) y Rhodophyta (mias). Aunque 

s61o el 10% dc las vcrdcs e s t h  presrntes en 10s hAbitats marinos. son particuiarmente 

importantcs en 10s tdpicos donde cxistcn diversac formas sifonosas y calcificadas. Las 

rojas son prkticamcnte marinas al igual quc las pardas. Micntras quc la mayor divcrsidad 

dc a lga  rojas se cncuentran en aguas (mpicalcs y subtropicalcs, las pardas son m& 

comuncs en apuas lcmpladas. 

Recientemcntc la humanidad ha empczado a wnsidcrar a 10s ocfanos como una pasible 

fucntc dc encrgia y matcria organics. y las algas son basicas para rcali7ar cstudios dc cw 

tipo. Aun asi, cl conocimicnto quc w ticnc sobrc clias, tanto dc formas microw6pica~ como 

macrosc6pkas cs limitado. y d l o  hasta hacc poco sc hm comcn7ildo.a utili7u 10s vastos 

recur.ws prcsentcs en Ins comunidadcs niarinns (l>awcs, 1986). 



Las algas suelen ser componentes muy importantes de 10s ecosistemas ac8tiws 

continentales y marinos, contribuyen de manera importante en los ciclos biogeoquimicos, 

asi a m  tambikn en el flujo de energia (Wetzel, 1975). Las especies de algas han 

prosperado en sus Mbitats en virtud de su d i g 0  gedtico h i m  (a1 igual que tadas las 

d e d s  especies de sera  vivos) que les permite: I) satisfacer sus requerimientos fisiol6gicos 

bbsicos para crecer y reproducirse en un ambiente pmicular; 2) interactw exitosamente 

con otms organismos de ese ambiente, y 3) sobrevivir a largos periodos bajo condiciones 

desfavorables (Hoek, 1905). 

2. ANTECEDENTES 

A diferencia de lo que ha sucedido en paises con una gran tradicihn ficol6gica como 

Inglatema, Francia. Jap6n, Estados Unidos de Amkica y Brasil, en 10s que desde el siglo 

pasado je ha prestado gran atencihn a la elabomci6n de su invcntario ficol6gico. en Mbxico 

en 10s albrcs dcl sigh XXI. a pcsar dcl gran demollo dc otras Arcas dc la bothica, el 

invcntvio dc la? algas csta apenzs intcgdndosc (Gon7AIez-Gon7Alcz el 01. 1996). 

C n m  mcncionan divcrws autorca Dawson (1946. 1949). Ortcga (1984) y GonzAlcz- 

Clon7Altz (1987. 1992b) por cifar algunos. los cstudios dc macroalgas Mnticas dc las costas 

de MCxico st inician dc wancra dispcrsa y circunstancial hacc aproximadamcntc 150 &os. 

Dcsdc csc cntonccs sc han rcali7ado mAs de 250 csfudios floristicos par ccrca dc 100 

aulorcs. motivados por inlcrcscs divcrsos y sin una clara vinculaci6n entrc si. 

De cstos cstudios floristicos muy pocos w han enfocado a cxactcri7ar los nmbicntes en 10s 

quc sc dcsanollan las macroalga?. cntrc cllos dcstacan 10s rcnli%?dos par Gon7dlc7; 

Gon7Alcz (1987. 1992% 1993) y Cnndclaria (1985. 1996) cn los cualcs haccn una 

importante aportacihn n la ccologia dc las alga?. 

Un ambicnlc nwino cs una ulridad cspacio-temporal dondc sc cxprew llna dutcnnin:~da 

comunidld ;1lpt1 p r  Ins condicioncs mcsolhgica quc posihil!t.ln ru n~:~nil~s~:~cii~tr. 1.1 



tamaiio de los amhientes depende de la homogeneidad y continuidad de ciertos factores 

(Godlez-GonAlez, 1993). Existe una gran cantidad de ambientes marinas en 10s que se  

establecen las macroalgas, sin duda, uno de ellos son las costas mwsas. A1 hahlar de costa 

rocosa se hace referencia a aquella porcibn del litoral marino en donde emerge cualquier 

tipo de sustrato rowso, una grzn cantidad del sustrato es estable, el cual se erosiona 

lentamente par diversos factores, esto posibilita la existencia de una superficie firme y 

segura donde pueden fijarse un gran nhmero de a lga  marinas g otms organismos 

benibnicos. Es un &a mrnparativarnente angosta que pocas veces ocupa mis de unos 

cuantos metros de pmfindidad, en estrecha relacibn con la amplitud de la marea y la acci6n 

del oleaje (Candelaria, 1985). 

Comunrnen!e en las cosfas rowsas exisfe una gran diversidad de especies de algas en donde 

por su gran abundancia, prcdorninan las Chlorophytas, Phaeophyta, Rhodophytas. y 

diatomcas (Rotmd. 1981 ). 

Una dc Ins caractcrislicas mis cvidentcs cn muchas costas rocoms. per0 no de todas, que 

m6s ha imprcsionado a los invcstigndorcs. cs cl aparcntc palrhn hori-,.unial cn i~anjas o 

zonas mis o mcnos dcfinidas (mnacibn). quc adoplan las ~ I ~ J s  y otros organismos sohrc cl 

liloral (Round. 1981). 

Dcntro dc las costas rocosnc cxistc una gran varicdad de microan~bicntcs. en dondc su 

prcscncia dcpenduri dc la homogcncidad y continoid;\d dc los gradicntcs amhicntalcs 

((ion,Alcz-(ionzAlcz. 1992a y 1993). 

Un rnicroanlhicnte se drfine p r  la topngrafia. as1 como p r  la cstruclurl y composici6n dc 

Ins comunid:idcs algalcs influcncindas por el nivcl dc marca, cfcclr~ dcl olcaic. iluminaciiln. 

fotoperioda. grado y licnqw dc cxposicibn. microrrelicvc. tipo dc sustralo. quinlica dcl agua 

y tcrllpcmlur;~. l13r.? el I'acilico lropical mcxicano L*: idcnlilican I) pisns y p:acdcs casi 

vcrfic:~lcs o inclin;>das: 2) pnrminenci:~~. manticolos o ulicntcs: 3) ln~rdcs. canbrs y arislx: 

4) hendidur;ls. rcrovcccs y conc;~vidndcs, lis~os micro;~mhientcs sc p ~ ~ n l c n  prcscnl:Ir 

rqxthl;,n~crrtc y cn 10>~lm 1:) c~:r,mhin:~cinnc.s posihlcs. 11,s cnnles l;,rr>~>i~ IIY: mi,ctans. 



fianjas, wnas o parches caracteristicos del Pacifico Tropical Mexicano (FTh4) (Gondlez- 

G o d l e q  1993). 

Dadas las condiciones del litoral, las algas en general x encuentran sujetas a un @an 

nkmero de fadores ambientales que afectan de algun rnodo su presencia, abundancia y 

diribuciirn, si bien, ninguno de 6ichos factores ejetce una acci6n completamnte 

independiente y su importancia varia seghn la especie algal de que se Irate (Candelaria, 

1996). 

2.1. Factores que afectan el establecimienro de [as algas 

Par lo general, las algas se encuentran sujetas a cambios contrastantes de temperatwq 

salinidad, humectaci6n y desecacibn, alternadas por 10s movimientos de mare% golpeo del 

oleaje continuo y a otro t i p  de factorcs (Candelaria, 1996). Los padmetros ambientales 

pueden limitar el crecimiento y reproducci6n dc lac algas, tanto por su exccso (altas 

temperatura?, conccntraciones dc amonio, entre otros) mi coma por su dcficiencia. Los 

nivclcs minimo y maximo definen, asi 10s limitcs de tolerancia del organism0 ante 

cualquier factor ambicntal (Darley. 1987). 

Dcntro dc 10s factorcs m6s importantes sc pucdcn mcncionar 10s siguientes 

2.1.1. Luz 

La luz cs uno dc 10s factorcs quc ha sido mas cstudiado dcbido a la gran importancia quc 

ticnc para la vida algal ya que cs ltna fuente cncrgetica ncccsaria para la rcaliraci6n dc la 

fotosintcsis. I'rincipalmc~~tc cn la zona litoral la intensidad dc la lux varia dcpendicndo dcl 

nivcl dc m c a  (plcamar o haja~w). Cuando sc prcrenta la bajamar la costa qucda cxpuesta 

dircctamcntc a In luz. incrcment6ndore asi la cantidad dc cncrgia radiantc quc rccikn Ins 

alpas, la intensidad luminosa tamhien vnrixd con rcspccto n 13 lntitdd y L'poca dcl o h ,  cn h 

plcamar ocurrc lo contrario (I.ec. 1989). 



Muchas feotitas intermareales exhiben un movimiento de sus cloroplastos inducido por la 

brz, el cuai se piensa que representa una respuesta adaptativa a corto plazo. En iluminaci6n 

de baja intersidad, 10s clomplastos se mueven hacia la pared celular que se orienta hacia la 

luz para absorber la mayor cantidad de energia, pero cuando se da la iluminaci6n de alta 

intensidad, se mueven hacia 10s costados de la cilula q u i d  para evitar daiios por irradiaci6n 

(Nultsch y Pfau, 1979). 

2.13. Temperatura 

De todos 10s factores fisicos, la temperatura es el mas importante, ya que determina la 

distribuci6n geogratica tanto de las algas como de o m s  organismos marinos. Darley 

(1987), considera que la tcmperatura de la superficie del ociano esta relacionada con la 

latitud y las estaciones del a h :  se reciben m& unidades de calor en el ecuador que en 10s 

polos y mas aun en cl verano queen cl invierno. 

Lac a l p s  rcquicrcn dc tcmperatura cspccificas, la.. cualcs dctcrminan su distrihucihn 

latitudinal y Ins patroncs cstacionalcs dc crecimicnto (Dawcs. 1986). 

En la zona in:crmarcal las algas marinas, tamhirin suclcn cxpcrimcntar variacioncs cxtrcrnas 

dc icmpcratura cuando cslhn cxpucslas a la rnarca baja 1.a rnayoria dc las nlgas 

submarcalcs. sin tomar cn cucnta su oiigcn gcogrirfico, no w,hrcviven a la?; lcmpcraturas dc 

congclaciiln, nunque hay algunas cxccpcioncs; por cjcmplo, cl alga parda intcrmarcal 

FrtcU? tr,~icul,>.rur que pucd- sohrcvivir variac b r a s  a -45°C. I.= cspecics intcrmareaks 

tnrpicalcs no soportan cl congclaniicnlo c incluso algunas mucrcn al qucdar crpocs!as a 

tcmpcraturas infcriorcs a 5'C. Alln no sc sak a cicncia cicria cl p r  qu6 de la rcsistcncia al 

liio. pcrc se crcc qvc cs16 rclacionada con la acurnulaci6n dc solutos orghnicos. Ins cualcs 

disminuycn cl punlo dc congclacihn y as1 sc impidc la formnci6n dc cristnlcs dc liiclo quc 

mnl:~ri;,n n I:).? algns; el limilc dc lolcrilncia a allas tcmpcratllns cslA p r  lo gcncral cnlrc ios 

27 y los 3S°C. sc mhc quc p c a s  cspecics, incluw tmpicalcs. sobrcvivcn n 40°C (1)arlcy. 

19117). 



2.1.3. Salinidad 

En muchos ambientes, la algas marinas estiu, sujetss a fluctuaciones peribdicas de 

saliiidad asociadas con escurrimiento terrestre. En general se ha encontrado que l a  algas 

submareales sobreviven a exposiciones breves de salinidades del 15 al 45 psu, mientras que 

las especies intennareales pueden resistu salinidades del 3 al 100 psu. El limite de 

tolerancia para el crecimiento es, de hecho menor que estos valores, los 6ptimos para el 

desarrollo de las algas oscilan entre las 30 y 35 psu (Darley, 1987). 

La tolerancia que presentan las a l g a  ,marinas a la salinidad, depende de su capacidad para 

ajustar su potencial osm5tico inferno, con lo que regulan la concentracidn de iones 

inorganicos y !,arias moliculas orghicas. 

En cuanto a1 crecimiento. la salinidad tambiCn afccta ya que puede alterar su velocidad. por 

ejcmplo cn Ecfocorpus (Phaco~hyceae), se ha observado quc su dcsamllo sc  da d l o  en un 

inlcrvalo de salinidad quc va dc 17.5 - 70 psu. sicndo su 6plima a 35 psu. Algunas otras 

especies murstran una disminucibn cn cl lamaiio del talo conforme disminuyc la wlinidad 

(Dawcs. 1986). 

2.1.4. pH 

En situac~oncs normalcs cl pll dcl agua dc mar se encucnlra ligeramcntc alcalino. (7.5-8.4) 

pot lo quc cn aqucllas costa? mcoms con drcnado mL? o mcnos conlinuo se mantienc cn 

nivc!cs constantcs. no sicndo un factor dc considcncion. sin cmhargo. cn las po7as dc 

mareo pucde habcr una variacibn importante oca?ionads por la actividad folosintCtica dc . 
muchas alga3 confinadas a csos lugarcs (Darlcy, 1986). 

En cuhctas dcl litoral rocou, con inccnsa vida vcgetal, pucdc llegarsc h ~ s t a  ccrca dc 9. y cn 

aguas pmhndas dondc, hay fucrtc constmw dc oxigcno y producci6n dc C 0 1 .  sc alcanmn 

valorcs minimos dc 7, 6-7.el ngua niarim csti fuertementc tamponads, dc aqui quc su pll 

vwie poco. y Ins fluctunciones de esle. medidas con prccisihn solicicntc. son cxcclentcs 

indic3dorcs dc los cnmhios dc CO: en cl 3 g u  rclnciomdns con la f~ t~s in lcs i s  dc lids :~Ig:ls 

y con I:! respir:rcihn. cl pll licne muck> impon:mcia par indic;a kmr propilrcinnc.; unlrc 1;)s 



distintas formas de carbono inorghico que las algas tienen a su disposici6n (Margalef, 

1980). 

Existen porn investigaciones acerca del efedo del pH sobre las respueslas funcionales.de 

las algas marinas. Mediciones hechas con respecto a las tams fotosint6ticas de clorofitas, 

rodofitas y feofitas en un rango de pH entre 8.1 y 10.3, mostramn un descenso general a 

valores bajos y en algunos casos la completa inhibici6n en un pH de 9.5 o mis  altas. En 

cuanto a1 crecimiento se ha observado que en Ectoca'pus se da un desarrotlo optimo a 

valores de un pH de 8.0. Tambien se ha visto que espomlantes de la rodofitas Plumaria 

elegans sobrevivieron seis dias con un pH de 9.6 a 8%. pero su crecimiento se vio reducido 

casi a la mitad en estas condiciones: al mismo pH pero a 16°C el crecimiento se inhibii, 

compleiarnente y solo la mitad de 10s espomlantes lo resistieron (Whifncy & Darley, 1986). 

2.1.5. Nivel de mama 

1.a variaci0n dc Ins factnrcs a quc c s t h  cxpucstas las alga? continuamente sumergidas y 

emergidas. son cxtrcmadamcnte romplc.ios, cuando la marca cs alta la tcmperatura cs m& o 

mcnos uniformc, y factorcs tales como la pcirdida dc agua. intercamhio gaseoso. 

d i s~x i ih i l~dad  dc nutrimcntos. no parcccn ser problcma para un alga. Pero pucdc haher una 

disminocii,a dc la intcnsidad luminnsa. la cual cs indispcnsahlc para rcalilar el proccso dc 

la folosinlcsis. adcmds dc quc la coaa qucda abicna y las a l p s  c s t b  cxpucslas a cicrlo tipo 

dc dcprcdadorcs. (Dawcs, 1986). 

2.1.6. OIenje 

Los cfcctos dcl olcajc whrc las algas w n  principalmentc mccAnicos y comprcndcn la 

prcsi6n con quc golpca el ngua. el arrastrc crcado par la turhulencia dcspuCs dc rornpcr la 

ola pocdc r r  muy alto. y p ~ ~ c d c  llcgar a dnliar cslructura.. dclicad:~~. las cuales sc pucdcn 

comprin~ir con facilidad. LI :mastre por ngua crca una fucrw. dircccionnl lateral quc pucdc 

llegar a dcqrcndcr Ins cstructucls dc fijaciOn dc sss punlos dc x>stCn. lil cfccto de ahr~~siirn 

cc dche a1 nwvirnicoto d e  13s agnts cn conihinsci6n con urn gcrn cantidad dc pnniculos 

suspcndid;ls, quc ticndcn :I rasp.mr 10s talos dc 1x7 ;!lgas (1.cwis. IOh41. 1'0, otnt l:!drr. I:, 



ausencia de  turhulencia puede permitir la depositaciOn de capas de xdimento m& o menos 

grandes sobre las rocas, 13 cual evita el desarrollo de algunas especies aunque favorece el 

de otras (Feldmann, 195 1 ). 

Todos estos factores se ven alterados por metwms (alteraciones climatologicas), uno de 

ellos y nluy importante es el fenomeno de '"El Niiio", el cual es una manifestaci6n de varios 

eventos oceano-atmosf6ricos durante un period0 mayor a seis meses. El clima normal es t i  

dado por el sistema de alta presibn sobre el Pacifico Este, que permite el flujo de los vientos 

alisios hacia la baja presi6n del oeste e induce una coniente fria en esta direccihn. El agua 

chlida se apila en el Pacifico Este, rnientras que el agua fria regresa en una corriente 

subsuperficial. Cuando este patron se rompc se produce el evento llamado El Niilo (Miller, 

1984). 

Las c a u u s  no cstin dcl todo esclarccidas. al parecer "lil Niilo" es precedido por vicntos 

alisios dcl Sli cxccsiv;imcntc fuerlcs quc conduccn a una ncumulaci6n dc agua calida cn cl 

Pacifico 0 ~ 3 1 ~  y. por mnsccucxin. incrcmcntan cl nivcl dcl mar (McCrcary. 1976). 

El ren5mcno dc "El Nirlo''n h, largo dcl s igh  .sc In regisirado como una variacibn dcl nivcl 

dcl mar. otra consccucncie importante quc sohresalc dc cstc icn61ncno cs cl clccto quc 

produce cn I;, tempemtura supcrticial. l(1 pmmcdto mcnsu:~l dc tcnipcraturas dc ahril dc 

1982 :I scplicmhre de 1983 su nlantuw, nlrcdcdor dc lus 30"V pnra a m h x  ailos (Ncwcll. 

1986). A nivcl local. las aguns costcras dc Ciucrrcm li~cron dcsplwi~das ccrca de la costa y 

Ihnci:~ el node vlr agtla: ~ a l i e ~ t c s .  Asinlis~no. CI nivcl dcl mar sc incrcmcnti) 45 ern dchidn a 

la cxi.;~cnci:~ dc un:~ fucnte fcogr!llica catensa dc las ond;ls Kelvin :I lo largo dcl I'acifico 

licu:ltori:ll ('cntral ((inllcgos el mi.. 1084 y Newcll, 1086). 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las comunidades algales se ven diiectamente influenciadas por factores amhientales coma 

lw, ternperatura, oleajc, nivel de mare+ salinidad y pH, entre otros. Por esta r d n ,  se 

pretende realizar una caracterizaci6n microamhiental para conocer I& a fondo las 

condiciones ecol6gicas en las que x desanollan algunas poblaciones del g6nero Padina 

Adanson 

La Ficologia marina national. cn lo quc a Iw rnacroalgas respccta sc ha cnfocado durante 

10s ijhimos 50 ailos a una labor Fundarncntalmcntc floristica (I>reckrnann, 1998); con el 

prcscntc cstudio sc pretendc obtcncr datos dc l ip,  ccol6gico para adquirir un conocimiento 

m8s profundo sohrc kls condicioncs en las quc sc dcmrrollan las cspccics dcl gCncro 

Pudinu ya quc son rnuy abundantcs en la zona de cstudio. y dcsdc cl punto de vista 

ccolhgico rcprcscntm para algunas cspccies de invcrtchrados y vcrtchrndos la hasc dc la 

cadcna trbfica a dcmas dc scrvirlcs dc rcfugio. 

Pot otro lado, canocer estc tipo dc spectos d m  pic a quc cn un futuro estos tnhajos scan in 

hasc para iniciar proycctos sohrc cl nzancjo dc rccursos naturales o dc prcscrvaciOn dc la 

hiodivcrsidad. 10s cualcs cn cslos licmpns son sumamcmc ncccsmios dehido al rilmo tan 

acclcndo can quc vn dcrapmccicndo la biota. 



Los factores abibticos, ademhs de los bihticos, influyen de manerd natural sobre las 

poblaciones algales. Por lo tanto. a1 realizar la caracteri7acibn microambiental del genero 

Padina en 10s meses de mayo, agosto de 1998 y febrero, septiembre en 1999, se puede 

observar los cambios en 10s parimetros ambientales asi como las variaciones en las 

poblaciones del genera. 

OBJETlVO GENERAL 

Caraclcrizar los microarnhicntcs cn 11,s cualcs sc dchlrrollan pohlaciones dcl genera 
P<rdininrr cn 11s localidadcs: I'lrrya 1.a Madcra. l a s  Gatas. 1.a narrila. Caynquitos y Pucrlo 

Viccntc (iocrrcn,. 

a) Dcscrihir las condicioncs fisiogrhficas dc cada uno dc Ins microamhicntcs en Ins quc sc , 

dcsariollnn Ins espccics dcI gCncm Padina. 

h) Registrar algunos par5mclrns amhicntalcs tales como lcmpcratura, salinidad y pll, en 

kts cinca localidades duranlc 10s me.scs dc m7yo y agoslo dc 1998 y fihrera y 

scplicmhrc dc 1999. para pod= ohsurvar la variacihn cntre clbs.  

C) Cornp:~rnr cad:! una dc k,s n~icroamhicntes can ha.= cn h s  d:~(os i!htcnido>. 



3. DESCRIPCI~N DEL AREA DE ESTUDlO 

3.1. Loealizaei6n 

El ocCano Pacifico esti  considerado como el m5.s antiguo dcl mundo (Flamand, 1991), el 

k e a  de esludio se encucntra localizada en el Pacifico Tmpical Mexicano, en la porci6n 

central de las costas del estado de Guerrcro y comprende cinco localidades: Playa La 

Madera y Las Gatas municipio de Ziuatanejo, ubicadas dcntm de la bahia de Zihuatanejo. 

La primcra es una playa rocosa con riscos pmminentcs, la cual presenta wnas claramente 

expuesta? y zonas protegidas. La scgunda es una ~ l a y a  arenosa protegida por una barn 

rowsa en la que se encucntra una zona de coral. Playa La Barrita municipio de Petatlin, en 

general, es una zona de pzkscos o grnndes riscos que de acuerdo con Gowilcz-Gondlcz 

(1992a) sc cncuentran poco separados de la costa y presenta partes emergidas aun cuando 

se da la pleamar. Cayaquitos cs un 6rca con afloramicntos rocosos con fomciones 

irrcgularcs y heterogencas, y Puerto Viccntc Gucrrero municipio dc Papanoa, prcsenta 

acantilados o barreras dc choquc quc sc cncucntran expucstos directamcntc al fuzrtc golpeo 

dc las olas (Go~vAlcs-Gonz4lcz 1992a): todas las localidades sc cncucntran cntrc 10s 160 y 

250 Km al nomcstc dcl Pucrto de Acapulco siguicndo por la carrctcra fcdnal No. 200 entre 

10s 17"38'17"N lOl"33'03"W y los 17" 16'l;"N 101"03'16"W (Figura I). 

En condicioncs normalcs y dc acucrdo a 10s datos rcpistrados cn las cstacioncs 

climatol6gicas m;is ccrcanas (!.2~O!,X-C~ouquilla) y dc acucrdo con la closilicacibn dc 

Kiipcn modificndn para MCxico jx)r Garcia (1973). cl tipo dc clima rcportado para la mna 

con.cspondc al dcnominndo Aw,,"(\c)i. quc sc iraducc corno un clima cAlido st~hliumcdo u>n 

Iluvia? cn verano. con un cocicntc Pn' nledia dc 43.2 con lluvia invcrnal mcnor dc 5% dcl 

total dc llnvis ano:rl y trna oscilacihn i.w!crmzl mcnor dc 5°C. 1:1 tcniln.r:ltora nlnli:! :lnunl 

cs de nas dc 25°C y h prccipil;lciOn anual es dc 800 a 1600 nl111. 



Figura 1. Ubicacion de la zona de esludio 



3.3. Condiciones Oceanogrirficas 

El litoral g u e m n s e  se ve Muido de maneta general por un doble sistema de comentes 

que se alteman estasionalmente, la Corriente Costanera de Costa Rica y la Coniente de 

California (Hubbs y Roden 1964) 

D w t e  mayo se desarrolla un pequeRo mmal de la Comente Costanera de Costa Rica que 

se propaga hasta el NW, la cual baiia directamente las costas de Guerrem, y de junio s 

agosto se alcanza el nivei miximo de desanollo de esta wrriente (Wiki 1965). 

El regimen de w r a  que predomina es de tipo mixto semidiumo con una amplitud media 

de 60 cm (Secretaria de Marina 1979). el movimiento total de marea se propaga en 

direccih SE (Ayala. 1991). 

La iemperatura supcrticial promcdiu dcl agua oscila dc 29 a 30°C en verano y dc 27 a 28-C 

en invicrno. I,a salinidad dcl agua litoral en general cs uniforme con un promedio entrc 

33.5 y 34 psu (tluhbs y Rodcn 1964). 

La nparicibn dcl fcnbmcno "El Nino" producc modificaciones impriantcs en las 

condicioncs occanograficas cn las costas dc Gucrrcrn, un cjcmplo dc ello es que durantc 

!982-1983. Ias aguas litorales dc Cucrrcro fucron replegadas cerca dc la costa y hacio cl N 

par agoas cslidas; nsi misrno. el nivcl dcl mar ra incmmcnth 45 cm dchido a la existencia 

de m a  fuentc gcogdfica cxtcnss dc las ondas Kelvin a lo largo dcl Pacilico licuatorial 

Ccntral (Gnllccos el 01.. 1984 y Ncwcll. 1986). 

El litoral gucrrcrcnsc comspndc  nl t i p  dc costa mfcrido como dc wlisi6n continenlnl 

( Inmn & Nordslmm. 1971). y form? paric de la widnd n~orSotcclhnicn Vlll (C;mnn.r;l- 

Edwars o a / .  19751. 



Siguiendo el bordc litoral ye desarrolla un sistema montailow, abmpto y continuo ( S i  

Madre del Sur). De este sistema montaiioso se derivan algunas esribaciones tr~ll~versales 

en duecci6n a1 litoral, pero muy pocas alcaruan directamenie la orilla, la5 dos rnk 

importantes son las Areas rocosas de Acapulco y Zihuatanejo (Figueroa de Contin 1980). 

Estas estribaciones fi~almente forman 10s ambientes rocosos en los que se desmolla una 

gran parte de la diversidad algal. 



La  rnetodologia utilizada se dividi6 en cuatro fases, las cuales se describen a continuaci6n. 

4.1.-Trabajo dc gabinete 

a) Revision bibliogrifica: 

Se rea l id  una investigackn bibliogdfica para obtener information de 10s antecedentes de 

trabajos previos sohre el tema en libros, articulos de revistas y bancos de datos. 

a) Salidas a camp:  

Se rcalizaron cuatm calidas a camp. 15 - 18 rnayo 1998: 14 - 17 agostc 1998. 12 - 15 

fchrcro 1999 y 24 - 26 scpticmhrc 1999. a las locdlidadcs de Playa la Madcra y Playa las 

Gatas municipio dc Zihuatancjo. Playa la Barrita (mpio. Pclatljn). Playa Caynquitos y 

Pocno Viccntc Gucrrcro (mpio. Papanoa). cn el cslado dc Guerrcro. 

h) Caraclerizacii~n dc microarnhicntcs: 

Se deleminxon y wraclcri;.xon Ins amhicntcs particulares o microarnbicntcs 

co~:sidcmndo lopografia. tipo dc roca. cfccto dcl olcajc y parArnctros ambicntales. Como no 

cxisten estindnrcs dc muestrca (Gon7hlc?.-Gon7hlc7, 1993) y dadas las caracteristicos dc h s  

rrlgas y de lus litcrrales rocnr~s  dcl I'TM. e plantci, I8 sigoicnlc ICcnica para Ires dc Ins 

localidadcs (1.3 Madera. La Damita y Cayaquitos): sc nwcaron lmsectos pcrpcndiculnres 3 

la llnea dc cosla, con 25 metros dc largo p r  scis dc ancho. lo cual fuc p~sih lc  solo en In 

t p c a  de rsquia (n~nyo) de 1998. dchido u hr condicioncs 3mhicnlalcs quc .w prescntnron. 

rnicntras q~tc p:m Ins olr:a dos ([.as (;alas y Pucrio Viccntc Guerrcn,) lilt dc m:!ncr:t 

alcaloria. pnr SIIS c:!racl~:risticas Iisic:ls, I<!> la primera sc 1r:Il:t dc 1:n:l p l :~ l :~ l i~ r~ lx~  cor:dirl;l ) 



ma barra mco* en la segunda la mayoria de 10s riscos estirn sumergidos y expuestos a un 

oleaje dc gran intensidad. C a k  resaltar que 10s microambieutes tornados en cuenta fueron 

aquellos cuyo dihmctro se enwntraba entre 0.70 m y  1.5 m. 

Se h i  la medici6n de algunos parhe tms  ambientales tales como: temperatura del agua, 

la cual se midi6 con un ternmetro; la salinidad, se re gist^ con un refiact6rnetro SiMILL- 

E ATAGO Salinity 0-loo%., que con base en el indice de rc&acci6o, determina el 

contcnido de sales en al agua de mar. Para el pH, se utilizh un potenci6melm, el cual 

detemina la cantidad dc iones Hi y de iones OK para determinar la acidez o basicidad de 

una sustancia, en este caso del agua marina. 

d) Recolecta dcl material ficolhgico: 

La recolecta de 10s lalos de Podina se efectu6 de rnanera manual, con una espiitula, se 

desprcndib cl talo desde el disco bacal, una vez recolectado se intmdujo en bolsas de 

plPstico y x lc coloc6 urn ctiqueta con los datos de c a m p  (colector. fechq localidad, t i p  

dc rnicmambienlc donde se rccoleclb, pH, tcmpnatura, dinidad y cfccto dcl oleajc) y se le 

adicion6 una soluci6n fijadon dc f o m l  al 4% en agua dc mar. Algunos ejernplares se 

seleccionaron para herbcrizarlos dc la siguicnte manera: 

Sc wloc6 el cspCcimen cn una charola con agua dc mar y p r  dcbajo se dcslizh una 

cartulina anolando prcviamcnte los siguientcs datos: rccolcctor. fccha, localidad, 

microarnbicnte en que st recolcct6, pF1, tcmpcratura, salinidad y efccto dcl ole+ic. Con 

pinccl o ngujas dc discccihu sc cxtcndi6 la lamina prcfcrcntcmnlc ftrtil. asi como el 

estipitc y disco ba.1, se dcj6 cscumir la cdulina cuidando quc no sc movicra cl material 

montodo. postcriomntc se cubrib con un licrvn dc tcla dc algodOn: sc coioc6 cnlrc papcles 

sccuntes o pcri6dicos y cmtoncs cormpados. una vcz prensndos el %ado sc rc:Ji~o n la 

intcrnperic (Ortcp,a cec 01.. 1993). sc wmhinron los papclcs sccantcs. lictvos y cartoncs 

dinriamcnlc, linaln,enle ,sc rwliih 1;1 dclcrmi~~nciirn 1;uonhmicn cn cl lal*~mlorio. 



4.3.-Trahajo de laboratorio 

En el laboratorio se \lev6 a cabo la determinaci6n taxon6mica tanto del material fjado 

co rn  del herborizado, en ambos casos se realizaron cones histol6gicos en tres zonas def 

talo (apical, media y basal) para poder observarlas al microscopio 6ptico y asi contar el 

nhmero total de capas de cilulas ademis de otros caracteres, las muestras herborizadas se 

rehidratmn utilizando una soluci6n jabonosa en agua de mar y calentbdose en el homo de 

microondas de 1.20 a 1.40 minutos, esto dependiendo de la consistencia del talo de cada 

especie, una vez rehidratado el ejemplar se realizan 10s cortes. 10s cuales se montaron en 

gelatina glicerinada y se incorporaron a la coleccion ticolbgica del Herbario FEZA ubicado 

en la Fecultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 

4.4.-Tmhajo de herhario. 

a) Rcvisihn dc cjemplarcs dc hcrbario: 

Sc rcvisaron cjemplarcs dc algunos hcrbarios nacionalcs (ENCB. IZTA y F E W  para 

obtencr mas informacibn accrca de datos ambicntalcs en la 7ona de estudio. 



5. RESULTADOS 

Se recolectaron y determinaron 69 ejemplares del geneto Padina totnados en las 

localidades correspondientes a la zona de estudio, ya que cada especie posee un 

detenninado numero de ctlulas de grosor, entre otros caracteres que La identifican, se 

procur6 que los talos tuvieran estructums reproductivas, esto w n  la finalidad de conocer un 

poco m& de las caracteristicas del genero y relacionar cada especie con el tipo de 

microambiente, y se lograron identiticar las siguientes especies: 

(Umina I) 

1. Pa<iina crispalo Thivy 

2. P durvillei Rory 

3. P mexicana Dawson 

5.1. CaractcriraciSn de lor microamhicntn 

Los iranscctos propucslos cn la mctodologia fuc posihle rcali7arlos bnicamcntc cn urn dc 

las localid~dcs y cn una Cpoca dcl alio dchidn a la% condicioncs dc marca y olcaje quc no 

pcrmiticron llcvarlos a cab. por lo quc sc rcalizo cl mucstrco dc mancra aleatoria durantc 

las siguicntcs salidas. En gcncr;~l on las Playas la Madcra. la Rarrita y Cayaquitos. se 

cncocntran ambicntcs gcncralcs llamados "puntas rocows" quc por su cxposicibn y 

oricntncihn. prcscntan Tonas cxpucstas y 7onas protcyidas dcl olcaic cslo dc acucrdo con 

Goti,Alez-Gon7AIc7. (1992a). Playa las Gatas prcscnta unn h m a  cornlina protegidn pilr una 

b;ma rocosa quc futsion;~ como mna dc mmpicnfc. dctcnicndo asi la infcnsidad dcl o1ca.i~. 

y Pucrio Viccnte (jucrrero tamhiCn cs una 7ona dc riscos pero con un olca.ie 

pronunciadamcnlc mis fucrte quc en las localidndcs antcriorcs. I)cntro dc cstos amhicntcs 

gcncmlcs sc prcscntan cicrtas carocteristicas quc dctcrminan a los microamhicntcs. en las 

cillco localidndcs se han detcctndo ncbo dc cllos. a conlinu:eibn c proprcionn un:t hrcvc 

dcscripcibn dc acucrdo a 1;1s ohscrv;sioncs rcalizndas cn camp. 



Pnvls de  marea. Son concavidades las cuales se localizan generalmente sobre banas 

rocmas yen  algunas ocwiones entre mcas, se f o m n  p r  su psicibn con respecto al nivel 

de marea y se pceden clasificar en dos: p z a s  de marea con aporie continuo de agua y 

pozas de marea aisladas rnomentaneamente del resto del mar Cimina 2 a!, esto combinado 

con factores como la luz solar o la lluvia, hace que se presenten variaciones bruscas de 

temperatura y salinidad, lo cual afecta d establecimiento de alynas especies de algas, 

Riscus expuestos al oleaje direct0 e indimto. Se caracteri7an principalmente por ser 

prorninencias rocosa? las cuales presentan cierta individualidad, se encuentran 

influenciadas por el oleaje dependiendo de su psicibn con respecto a la linea de costa, 

tamhiin se debe de tomar en cuenta la elevazi6n respecto al nivel de marea y proximidad 

con otros riscos, estas caracteristicas en conjunto hace que las condiciones a nivel 

microambicntal varien (Limina 2 b). 

Canalw dc  corriente. Sc forman entrc las fncturas dc la? rocas y por el a t r e  de agua 

dcspuCs dc la rompicntc dc 1;ls olas. hacicndo ci cfcclo dc un canal con corrienrc continua 

dcbido al rillno dc 1%. olas, asociado a csto sc cncucntra cicrto grado dc turbidcz quc 

disrninuyc conformc dccrccc :a fucr7a del olc~jc (I.amina 3 c). 

B:~rra comlina. Sc form" principalmcntc por arrecifcs dc coral y son 7onas en las cualcs 

se pucdc dctcclar una gran canlidad dc csrbnatos dc calcio. en cstc caso sc cncucntra en 

una 7nna dondc 13s aguns son muy tranquilas ya quc las alas rompcn cn una barra rocosa 

quc protcgc a la harra coralina dc la acciOn dirccta dc Ian olan (I.+mina 3 d) 

Rocns sun~erpidnr. Rocw quc sc cncuuntnn baio cl ngua aun cu~ndo cI nivcl dc mwca cs 

haio: csthn inflocnciadas p)r d olcajc y las corricntcs. y dchido a cslo se pre.%nlan cicrtns 

condicioncs dc turbidcz, la cual disminuyc dc acucrdo con su posicibn rcspccto a la linea dc 

costa (I.;lrnin:~ 4 c) 



Recovecos. Se forman dentm de concavidades y entre las rocas, en donde llegan pequeflas 

conientes de agua debido a la accibn del oleaje, y forman un pequeiio remolino turbio, que 

psteriorrnente produce un efzcto de arrastre (Lhina  4 0. 

Plataformas wosas.  Bloques de roca con una superficie casi horizontal poco 

accidentados, y generalrnente no muy profundos, lo que permite que x establezcan algunas 

especies del gtneto Padino. 

Se registmn en total ocho tipos de microambientes para las cinco localidades (Tabla I), 

de estos no todos se presentan en cada una de ellas, ya que cada zona prexnta 

caracteris:icas topgrzXtcas propias. 

En Playa La Madera se encuentran bien representados x i s  de ellos (Tabla 1) en 10s que se 

encuentran las trcs cspecies (Padina cri.cnara. P. duwillci y P mcxicana) prcsentes en 10s 

difcrentcs n~icroamhientcs 

En la localidad dc Playa las Gafa  .SC rcgislraron cinco l i p s  dc microambicntes (Tabla I )  

trcs de cllos .% locali7an cn una h a  coralin& zona quc se cncuenln protcgida dcl olcajc 

directo por una bana rocosa, cn dondc sc dctcctamn los microan~bicntcs rcslantcs. aqui se 

cncontraron i~nicarncntc dos cspecics P, cri.Tpara y P mcxicana. 

Playa la Rmita cs la localidad mejor rcprcsentada y se lopraron idcntilicar ocho difcrcntes 

microamhicntes, y x dctectaron las trcs cspecics ( P  cri.~pala P. dtrrvillei y P mcxicana) , 

(Tahla I). 

En Playa Cayaquitos se cmctcri7aron x i s  t i p s  dc rnicroarnhicntes y sc rcgistraron dos 

c.spcics (P. rri.vpofo y P. hrrvilltli) ('Tabla I). 

En Pucrto Viccmc se dacaamn dos t i p s  de microamhicntes (Tabla 1)  10s cuales sc 

encucnlran hahit:~dos m r  I' drmn~ilk'r. 



Tabl. I. M~oovnbimla 4ue re lmlizaron por ~ada loealidad y espsie encanmda en cada minoambiente. PC = Podinn e"spuluTbivy, Pd = P. dwiUei 

1 corrieote I I I I 

Bory r. Pm = P. muieanu D a w n .  
Pto. Vicente 

Guerrero 

mcosa 

Rocas expuentas 
al oleaje direct0 

Barra coralinn 

Playa Cayaquitos Playa la Barrita 

I 

PC 

Pm 

Playa las Gatas 

Pozar demarea 

Tipa de 
mkrcambieob 

Pd 

PC Pm Pm Pm Pd 
I 

Playa la Madera 



5.2. Parhmetms ambientales 

De acuerdo a las mediciones de 10s pariunetms r e a l i o s  en campa se obtuviemn 10s 

siguientes resultados (cuadros I a1 4). 

Zihuatanejo 17' 37'18" N 26 7.76 34 
Gatas 101" 33'10" W 

LOCALIDAD 

Playa la 
Madera 

Petatlhn 17" 24'49" N 26 8.66 35 
Bamta  101" 10'54"W 

Papanoa 17' 17'59" N 
Csyaquitos 101°03'08'sW 

Puerto Papanoa . 17O 16'13" N 
Vicente 101' 03'16"W 
Guermro 

Cuadro 1. Uator registrador en la ralida dc mayo de 1998. 

MUNICIPIO 

- 
&a Zihustnnejo 1 P  38'17" N 32 9.11 34 

Madcrn 1Ol033'03"W 

Zihuatanejo 17O 38'17" N 24.5 7.51 35 
101" 33'03"W 6 

UBICACIdN 

LOCALID4D 

Zihuatanejo 17" 37'18" N 31.5 8.9 34 
Gatas lOl"33'10" W 

MUNlClFlO URICACION TEMFERATURA pH SALINInAC 
DEL AGUA p9" 

0" 

TEMPERATURA 
DEL AGUA 

'=c 

Playa la 
Bsrrita 

Playa 
Cayaquitos 

Pucrto 
Viccnte 
Cuerrcro 

PH 

Pctatlhn 17O 24'49" N 31 8.4 35 
101' 10'54"W 

Pnpanoa 17" l7'59" N 32 9.01 36 
10l0 03'08"W 

Pnpanoa 17' 16'13" N 32 8.95 35 
1Ol0U3'16"W 

- -. 

SALINIDM 
an 

Cundm 2. nator rqhtrador en agodo de 1918. 



Zihnatanejo 17°37'18" N 28.5 8.7 
Gatas 101" 33'10" W 

WCALIDAD 

Playa la 
Madera 

Papanoa 17O 17'59" N 27 8.12 
Cayaquitns 101" 03'08"W 

Papanoa 17O 16'13" N 26 8.04 
Vicente 10lo03'16"W I 

MUNICWIO 

Guerrero 1 
Cuadm 3. Datos de febrero de 1999. 

Zihuatanejo 17O 38'17" N 28 8.63 34 
101" 33'03"W 

Papanoa 1 7 O  24'49" N 29 34.5 
Cayaquitos 101" 10'54"W 

U B I C A C ~ N  

LOCALllJAD 

Playa la 
Msdera 

Pnpanon 17" 16'13" N 28 
Vicente 10l003'16"W 

pH TEMPERATLIRA 
DEL ACUA 

OC 

I 
Cuadrn 4. 1)ator de septiemhre de 1999. 

SALWlDAD 
a n  

MUNICIFIO 

De Ins figurns 2 a In 8 sc rnticstrsn los gdficos quc pcnnitcn okxrvar con claridad In 

variacihn dc los factorcs rcgistrados (tempcratura. ~ l in idnd  y pH) para cadn !)no dc los 

difcrcntcs rnicroambicnlcs cornpnr4ndolos n su vcz con I%< dilcrcntc~ locnlidadcs dondc sc 

cnconrrxon en m y o  y a ~ o s l o  d-: 1998 y fehrcm en 1909. 

Zihuntanejo 17O 3R'17" N 28 32.5 
I(II0 33'03"W 

SAI.INIDAD IIRICACI/JN TEMPERATURA 
DEL AGUA 

OC 
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Con lo anterior se objerva que las condiciones ambientales que prevalecen en general 

dcntro de 10s microambientcs en 10s que viven y se desarrollan cada una de las especies del 

gknero dentm de! &rea de estudio Son las siguientes (Tabla 2): 

l°bla 2. Condlerones arnblentales - 
Especies 

Padine crispata Thivy 

Padina durviNei Borj' 

Padina 

Dawson 

- 

que tavar- el desarrollo de 1 s  espenes ac rmzm. 

Condiciones ambientales generales 

Se localiza en la zona intermateal somera, parcialmente 

dcscubierta durantc la bajamar, d s  o menos expuesta a la fuerza 

del oleaje (no muy ftecuente) y en wnas protegidas de la 

rompicntc diiecta, tienen una exposicibn continua a an'aslres, 

corrientes y turbulencias dcbido al efecto del oleaje, su textura es 

blanda y gcneralmentc se encuentran sobrc sus talos algunos 

huevos de invertebrados. 

Su textura es dura o corihcea lo que hace que se encuentrc 

gcncralmentc en la zona dc mmpientc dirccta con cxposici6n a 

arruqtres. corricntcs y turbulcncias m6s fucrtcs que las otres 

cspccics. csto cs provocsdo Wr el cfecto dcl oleaje y en raras 

ocasioncs .sc lc locnli7a cn zons  profcgidas y con tcmpcntwas 

un poco mhs clcvadas. cuando sc lc localiza sobrc riscos. qucda 

cxpucsta a la dcsecacinn por muy breves periodos, sobre las 

ldminas dc csla cspccic se cncucntran larvas y hucvccillos dc 

invcrtcbrados. 

1.a tcaura dc esta cspccic es muy blnnda. por lo quc 

Crecucntcmentc cs cncontrada cn mnas somcru? y ampliamenlc 

protcpidas dcl olcqic, pcmlancnlcmcntc sutncrgidas. no tolcm 

~stnr  cxpucstn a la dcsccncihn por pcriodas pmlong3dos. 



En Playa la Madem, se lograron deteminar tres especies del ginero Padino (P cr i sp to  

Thivy, I' duniI!ci Boly y mex;cana Dawsor:) distribuidas en todos 10s microamhientes 

(Tabla 1 ). 

Durante mayo de 1998, se observd. que las tres especies se  encontraban de forma 

ahcndante, esto por la apreciacibn de manchones distribuidos uniformemente, y las 

condiciones ambientales de temperatura del agua y pH heron la? mhs bajas registradas 

(Cuadros 1 - 1). la sdlinidad se registr6 mis alta que en las otrm salidas. esros pardmetros 

st manticncn homog6neos en todcs 10s microambientes de esta localidad por el constante 

oleaje quc no pcrmile quc haya variacioncs notables. 

Por otra parie en agosto de 1998. se obscrvi, una considerable disminucihn dc las 

phlacioncs dc P. mcxica>m. ahora b s  nlanchoncs sc prcscntaron de mancra aislada. lo cual 

parcce coincidir con utia scric dc camhios cn 10s parimetros fisicos, cs dccir. sc da un 

incrcmcnto considcrablc en la lcmperatura dc 24 5 a 32°C ctrando la tcmpcmlora promcdio 

anual rcpolrada por Wcarc el ol .  (1981 J cs de 28 "C: cl pll sc incrcmcnra dc 7.5 a 9.1 I .  no 

asi cn la dinidad.  la cual cn vc7. dc aumcntilr disminuyc de 35 psu a 34 psu mlntmiLlndosc 

casi sin variacibn (Figuras 2 - 6). adcmis sc ohscwa un incrcmcnto cn el nivcl dc maren y 

la ir6tensidnd dcl olc?ic. cl cual sc welvc mis fucrlc dchido a lor vicnlos. 'Tamhiin sc vcn 

rcducidas las pohlacioncs dc P. crispuro al igual quc las dc P. mexiconu: par cl conlmrio P. 

drirvillpi siguii~ prcscnlc y dc forma ah~mdantc. y. al igual quc cn el rncs dc mayo sc 

bcali7a con mayor frccucncia en 2on;xr donde la rompicntc dc las olas cs direct;\. 

Iln fcbrcro dc 1999 sc cnconlramn condiciones notahlcmcntc difcrcntes a 10s mcses 

anlcriores. la mayaria de 10s microarnbicnlcs rcpis1r:alos cslnhan dcscuhier!os o am muy 

p c o  aponc de agua y cn algunos casos sin clid (Idmina 5). incluso algunns tnhs  dc I'<rtlirnr 

quc prrnanccicmn cn los microamhicnlcs dcscl~hicrtos. sc cnconlraron c:llcinndos por lo 

encrgi;~ sol:a. p t r  lo q t ~ c  P m<~.xir.crn~, y P, rri.vparo dismintlycron aim m i s  comp:a:iirdn.c 



con el mes de agosto hasta llegar a ser sumamente escasas. La temperatura y el pH se ven 

nuevamente disminuidos. aunque no tanto como en el mes de mayo de 1998 (Cuadms 1 - 
3), a pesar que es:e muestreo se realiz6 en la Wca 6ia del ailo, y, la salinidad se mantiene 

igual que en el mes de agosto, a 34 psu. 

Finalmente durante el mes de septiembre de 1999, se observ6 como la temperatura del agua 

se mantuvo en 2 8 O  C, coma en el mes de febrero, pero la salinidad disminuy6 de una 

manera considerable de 34 a 32 psu (Cuadms 3 y 4), saliendose un poco del interval0 

normal reporlado por Dawes (1986), el cual se encuentra entre 33 y 37 psu, esto ocurre 

posiblemente por la gran cantidad de precipitaci6n pluvial ocurrida durante agosto y 

septiembre de 1999 en las costas del Pacifico. TambMn se welve a encontrar la wna w n  

marea alta, y se hallaron linicamente t abs  muy pequeaos de P durvillci, y, P. crispala y P. 

mexicuna no se detectaron en esta 6 p c a  del alio. 

En Playa las Gatar, la mayoria de los microambientes se encuentran en una w n a  

proicgida. dchido a quc cl oleajc rompe en una harra dc rocas. la cual provoca una 

disminucihn considcrablc dc la intcnsidad dc las olas. 

En mayo al igual quc cn plays la Madcn se obtuvicron 10s datos dc tcmperotiua y pH m&< 

hajos. no asi dc slinidad. ya quc csta Cltima sc rcgistr6 aparcntemcntc constante cn 10s Ires 

mucstrws (Cuadros 1 - 3). En csta playa se cncontramn dos espccies P. cri.~pala y P. 

rncxicuno. csta tinima fuc la mAs ahundante. 

Para agono 1999 disminuycron Ins dos cspccics, al mismo ticmpo quc sc dio un incrcmcnto 

en in tcmpcntura dcl agna y pl-I (Cuadro 2). una aprcciacihn similar la rcali'a Pachcco- 

Ruiz y Zenuchc-GonzAlcz (1996). quicncs mcncionan quc la tcmpcratura y la hiodivcrsidad 

mucslrzm on;> rclacibn inverq. es dccir. cuandn la tcmpcratura cs alta In divcrsidnd 

disminuyc. tin csle mes rvmbiCn sc ohscrvb nn incremcnlo cn cl nivcl dc maca. lo quc no 

pcrmiliO quc qucdarnn dcscuhicrlos 10s microamhicntcs. 



Poseriomente en febrero de 1999. la rnarea fue mucho m b  baja que en los muestreos 

anteriores. y de la mlsma rnanera que en la localidad anterior, 10s microamhientes estaban 

descuhiertos por el nivel de agua y se hallaron talos de manera aislada de las dos especies. 

Playa la Barrita h e  de las localidades que pennitib ohservar un mayor numero de 

microamhienfn. en los que cstuvieron presentes las tres especies. 

En mayo 1998 se detectaron pozas de marea que permanecieron aisladas 

momentaneameme del aporte de agua y en ellas se ohsen6 claramente la variacibn de 10s 

parirnetms amhie;ltales, por ejemplo, la temperatma del agua que se registri, en 10s dernk 

microamhicntes en estc mes fue de 26 "C (Figuras 2 - 7), y en las p o a ~  de marea aisladas 

sc clcv6 trcs grados hasta llcgar a 29 "C (Cigura 2), la salinidad aurncntir de 35 a 36 psu y el 

p t l  w clcv6 dc 8.6 a 8.8 csto sc pucdc expliiar dchido a que hay una mayor evaporacibn. 

dchido a la cncrgia solar. la cual pmvoca el incrernento dc tcrnwratura. y p r  consccuencia 

se concentran mis las siilcs y el p l l  tamhiin sc clcva: la cspccic cncontrada hajo cstas 

condiciones fclc I' hrt-i,rllei. y gcncmlmcnle las po72s dc marca quc son lugarcs provgidos 

sc cncucnlrnri h:lhit:ldos por 1'. m~~.ric~rriu. 

l in  ;tgosto 13 rnnyoria dc los nicronnihicntcs sc cncontr;aon surncrghlos. a c~ccpci6n dc 

.~lguno< riscos ill~tc crzin cuhicrtos dc m:inera inlcrniitcntc pix 121s olils. csto l i ~ c  dehido al 

incrcrncnto dcl nivcl dc niarc:l: :qui tnmhiCn disminuycron kls pohlacioncs dc 1'. r.ri.vp~11a y 

e r~rcx;c,rm,. y sc manlovrr ahun<lnorc I: <JNTL.~NI'I. cs dccir. 10s nlanchnncs dc esta cspccic 

continu:lron prcscnlcs de mancr:, unihrnic. :I pesar quc 10s parirnctms anlhicntalcs tarnhien 

sc iii:intuvicrot~ :111os (('11:idro 2). 

I'oslcrior~ncnte en i'chrero dc I')OL) una gran park de 1:i p1ay:i n,a,s:i dondc sc locnlimn 10s 

tliicro;~mh~cntcs h:~hil:idns por 1'. crisprrm y I' rn<~.ric~,no sc cnconlranln CX~IICS~OS :I I:I 

insol;icihn dirccl:,. p r  lo q ~ c  ctl csla oc&siOn no s cnconlraron csvas cspccics. ya qllc 

p:~rccc g~ ic  no tolcran cst:~s cnndicioncs. I:,n c:lmhin I , ,  ri,,rv,lh,i sc .cnxjnticric alw,rl:itsc en 

I;,.; nrn:,\ quc pcrni:~nccvn .;rcn~crpi(los. 



Par otm lado, en septiembre de 1999, despuks de una serie de alteraciones climatol6gicas 

que azotaron las costas de Guerrero, x observ6 que la mayoria de 10s microambientes 

fueron alterados, ya que algunos se encontraron cubiertos por restos de vegetation terrestre 

10s cuales heron arrastrados por el mar, y hubo una disminucion dd t i ca  de las 

poblaciones de P. durvillei, obsendndose unos cuantos talos aislados, mientras que las 

otras dos especies no se encontmn, a pesar que el nivel del mar era alto y 10s 

microambientes si esiaban cubiertos; aqui tambi6n 10s par6metms welven a disminuir y 

uno muy notable es la salinidad, la cual de 35 psu bajo a 32 psu (Cuadros 1 - 4). 

En Playa Cayaquitos tambi6n se caracterizamn varios microambientes. En mayo de 1998 

se encontraron las tres especies y el comportamiento fue similar a las otras localidades 

(Cuadro I); en esta localidad se haliaron muy pocas zonas protegidas, y en ellas se encontro 

P rncxicu.ona pero de forma escasa ya que esta especie al parecer prcfiere lugares tranquilos 

que no rcciban olcaje fuerte y sin mucha turhidcz. 

En agoslo cuando lodos 40s parhcfms aumentan (Cuadro 2); las pohlaciones de P. 

crisparu y P rnexicuno disminuycron considcrahlcmcnlc, y P drrrvillri nucvamcnlc sc . 

prcscnta dc mancra ahundantc. 

Para fcbrcro de 1999, nucvamcnlc se nota una disminucihn dc los lrcs parbrnctros 

registrados (Cundro 3). y parcce Ovoreccr el cstahlccimicnto dc P, cltrrvillci. rn asi a las 

otras don cslrccics. los cwles dur.mlc cl mucstrco no se cnconlramn. 

En scpticmhrc 1999, 10s pardmctms se manticncn casi sin variacioncs con rcspccla a1 mcs 

dc fcbrcro (Cuadms 3 y 4) y la linica cspccic cncontradn file I! dt,rvillei pcro dc niancrn 

cscas!~ y ;~isl;~dn. 

1.n liltimn locnlidnd visilnde fuc Pucrlo Vietntc Cuerrero, aqui sc dilicultii nluclro cl 

mlrcslreo p)r Ias c:rraclerislicas quc r prcxnlan. llna dc cllns cs el olc:ljc inlcn5o; cll m;tyo 

sc IoCrh cnconlrnr P clrrrvill~~i. In un ia  cspccic quc p;~rcce soplrlar cst:ls condccioncs 

amhient:~lcs. 1.1:: ngoslo. file impxihh cl mncxlrco. dclrido n q~jc kt icilcn\i<l:~cl drl olcolc .;c 



innemenlo a1 igual que el nivel de mare& y en este mes no se log14 observar ninguna 

especie. En febrero, se da una notable disminuci6n del nivel de marea, asi como de 10s 

parimetros temperatura y pH, en cuanio a la sar idad,  en esta localidad se mantiene oasi 

sin variacibn, y algunos riscos que en las salidas anteriores se encontraban cubiertos por el 

nivel del mar, quedaron parcialrnente descubiertos y se log16 ver claramente la existencia 

hicamente de wblaciones de P durvillei. 

Finalmente durante el rnes de septiembre en 1999, nuevamente estos risws quedaron 

cubiertos por el nivel del mar dificullando el muestreo, por lo que no se observi, ninguna 

especie. 



En general entre 10s microambientes de las cinw localidades se presentan diferencias 

marcadas en los cuatro muestreos. A1 hacer la comparaci6n entre mayo y agosto de 1998 

(tiempo en e: que se regist16 "El NiRo") se ve una variaci6n notable tanto en ternperatura 

como en el pH, y por otra parte, la saliiidad se mantiene casi sin variaci6n y dentro de 10s 

limites n o m l e s  reportados por Dawes (1986). Tambi6n se nota un cambio en el nivel de 

marea, la intensidad y frecuencia del oleaje, esto concuerda w n  las apreciaciones de 

Gallegos el al. (1984) quienes mencionan que durante la presencia de "El NiKo" ocune un 

desplazamiento de las aguas hacia la costa, el nivel del mar se incrernenta hasta en 45 cm y 

provoca un cambio en las poblaciones del ginero, por ejemplo P. durvillei que resiste & 

la fuerza de l a  alas se rcgistr6 mhs abundante y P. mexicana a quien se le localiza en zonas 

tranquilas. gcncralmcnte cn pozas dc marea protcgidas se vio disrninuida. 

Los muestreos rcaii7ados durantc 1998 cuando se present6 este fenhmeno, permiten decir 

que las poblacioncs dc Fadino sc vicron favorecidas, sobretodo por las condiciones de 

marea y olcajc, factorcs importantes que permitieron vcr una zonacihn dc las cspecies del 

ghncro. 

La? ultima? dos cxpediciones a c a m p  se llevaron a calm durantc la aparicihn dcl fen6meno 

"1.a Niiia". el cu;d como sc sahc. pmvoca los cfcctos contraries a1 "NiAo". cs dccir sc 

producc un cnfriamicnto dc las aguas dcl Paciiico y el nivcl dc mare3 disminuyc dc mnera 

considcrahlc (dc la l.awa, corn. per.). csto fuc muy notable cn cl mcs dc fcbrcro. Dcbido a 

cstos icn(rmcnss. las poblacioncs dcl gbncro Podina sc vicron disminuidas. 

Por otro 1;ldo 1.1 informcihn sohrc parAmctms ecol6gicos cxtnida de los hcrharios visitados 

no fuc dc grm utilidnd. porquc en el morncnto dc la rmlcctn no sc rc~Ik/an k? mcdicioncs 

de los parhctros. dchido n quc la myorla de las invcstigacionc cn MCxico sc cnlocnn 

hacin cstudios dc lip*) floristico. 



Se ohservo que la influencia del conjunto de factores ambientales determina 10s patmnes de 

distrihucion denim de un ambiente algal, lo que permite que las diferentes especies 

presenten distintos limites de tolerancia a dichos factores. 

Con base en las observaciones realizadas durante las cuatm salidas a c a m p  se combora la 

hipotesis pianteada y se puede decir que, se registr6 la mayor abundancia de las especies en 

el mes de mayo de 1998, cuando las condiciones de temperatura del agua y pH fueron las 

meis bajas registradas (Cuadros I - 4), y confome aumenta la temperatura y el pH, las 

poblaciones P. crispara y P. mexicana se vieron disminuidas. Por otra pane P, duwillei se 

mantiene abundantc, pem, a1 disminuir la tcmperatura cl pN y principalmente la salinidad, 

tambiCn dismhuye de manera mnsiderablc. lo cual quiere decir que a1 presentarse una 

variation importantc en 10s factorcs, Ian poblaciones algalcs sc ven alteradas; un ejcmplo de 

esto sc observa en agosto dc 1998 y cn scptiemhre de 1999 donde se encontraron 

condicioncs similarcs de olcajc y nivcl dc marca, pcm no sc dctcct6 ni la misma abundancia 

ni Ins misnlas cspccics. Por otra pastc, el olcajc si parccc scr uno dc 10s factorcs imporlantes 

quc dctcminn la distrihucihn dc las cspccics dcntro dc un mbicnlc algal. 

En general sc pucdc dccir quc las difcrcntcs cspccics dcl gc'ncro PozIina rcspondcn a c icr ta~ 

condicioncs dcl nmhicntc; par cjcmplo P. dz~rvillei cs una cspccic quc gcncralmcntc sc 

locali7a en 10s microamhicntcs dondc la rompicntc cs directa. csto pucdc cxplicar cn parte 

la consislcncia dcl lalo cl cual cs mas duro o corihcco quc I? cri~palo o I' mexicnna, por cl 

canlrario 1'. ,,wxic<~nmn. muestra afinidad por Ins mnas tranquilas, cs dccir, dondc cl olcajc 

ha disminlrido cn gr:m mcdide su intcnsidad: por otro lado. a 1'. cri.r)>or(r. se lc p~lcdc 

localimr cn :~qu~l los  microamhicntcs dondc la ficrra dcl olcajc cs n~odcrada. pcro nunca cn 

Ins mnar  dondc la rompienlc cs dirccla. 

1.35 E'~PC.C~CS dc:l P L L I I C ~ O  I'<J</~II~I juc~:rn un pawl moy impon:\n~c dcsdc el punlo dc \ . ~ . i ~ i l  

c c o l l i ~ i c ~ ,  dchido a quc sc Ic.: ~.ncucnlr:l rcl:tcionad:ts n tln:l gr:m c:rnti~l:~~l dc c~pcctcs 1:lnlo 



de algas como de otms organismos asociados a ellas, de aqui la importancia de presetvar 

las especies. 

Finalmente, es importante no pas= por alto las caradensticas del ambiente donde se 

desarrollan las algas, ya que son necesarias para realizar una propuesta en el manejo de los 

recwsos, lo cual es indispensable, debido al ritmo en que e s t h  desapareciendo muchas 

especies en la actualidad. 



Podinn crispnra Thivy 

/.." \, 



porn de aisl:ldn mocr~es(5sc .~mceIc  dcl ilporte contirtuo dcl aqu:l. I.oc;llid;ld 

1'l:lya I;, I$i\l.rikt czktdo de Cuct.roro 



c) Canal de col.~.icnte. Localid;kd Playa la B;i~.rikl, Municipio dc I'ekltlin (.;l'll. 
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