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RESUMEN. Las macroalgas son abundantes en el arrecife Oro Verde, Veracruz pero, hasta ahora, se desconocía 
su riqueza taxonómica, y se presume que presentan asentamientos en los corales escleractinios hermatípicos. 
Por ello el presente trabajo investigó qué especies de corales presentaron colonizaciones algales; además, se de-
terminó la composición taxonómica y la similitud de los ensambles de macroalgas entre las especies de corales 
escleractinios. Se establecieron diez puntos de muestreo de manera sistemática en el arrecife; en cada lugar de 
estudio se colocó un transecto de banda de 50 x 2 m para localizar y recolectar macroalgas en superficies muertas 
de corales escleractinios. La frecuencia de aparición de las algas se estimó con base en el total de corales estudia-
dos, así como para cada especie coral. Para explicar similitudes y diferencias significativas de la composición de 
ensamblajes macroalgales entre especies de corales se aplicaron análisis de similitud y ordenación. Los corales 
escleractinios con ensambles de algas fueron Siderastrea siderea, Montastraea cavernosa, Pseudodiploria strigo-
sa, Colpophylia natans, Stephanocoenia intersepta, Porites astreoides, Orbicella annularis, Orbicella faveolata. 
De un total de 100 colonias coralinas revisadas se determinaron 32 especies de macroalgas, las cuales están re-
presentadas en tres divisiones, 10 órdenes y 15 familias. Las macroalgas corticadas, foliosas corticadas y filamen-
tosas fueron las más representadas en especies. Las algas de mayor frecuencia sobre los corales masivos fueron 
Laurencia obtusa, Amphiroa rigida y Caulerpa chemnitzia. Los corales masivos con mayor número de registros 
de algas fueron S. siderea (9 especies), M. cavernosa (19) y P. strigosa (17). Los ensambles algales en los corales 
masivos presentaron baja similitud, sin embargo no se detectaron grupos significativamente disimiles. Solamente 
S. siderea y M. cavernosa son ligeramente parecidos en la composición ficológica. Los resultados sugieren que los 
corales masivos del arrecife Oro Verde son vulnerables a la colonización de algas, pero es necesario indagar qué 
condiciones preceden al asentamiento algal.
Palabras clave: Frecuencia de aparición, algas filamentosas, algas foliosas corticadas, algas cor-
ticadas, ficología

Macroalgal assemblages on dead surfaces of scleractinian corals (Anthozoa:  
Scleractinia) in the Oro Verde reef, Veracruz, Mexico

ABSTRACT. Benthic macroalgae are abundant in the Oro Verde reef but their taxonomic richness was hither-
to unknown and it is presumed to present settlements on the massive corals. For this reason, the present work 
investigated which species of massive corals show algal colonization. Also, their taxonomic composition was 
determined, and the similarity of the algal assemblages between species of scleractinian corals was measured. Ten 
sampling points were systematically established in the reef, where a transect band of 50 x 2 m at each site was 
placed to locate and collect algae fron the dead surfaces of scleractinian corals. The frequency of occurrence of 
algae species was estimated based on the total number of coral species studied, as well as on each coral species. 
Similarity and ordination analysis were applied in order to explain similarities and significant differences of the 
phycological composition among the coral species. Scleractinian corals with algal assemblages were: Siderastrea 
siderea, Montastraea cavernosa, Pseudodiploria strigosa, Colpophylia natans, Stephanocoenia intersepta, Pori-
tes astreoides, Orbicella annularis, Orbicella faveolata. Thirty-two species of algae were identified from a total of 
100 revised coral colonies which are represented in 3 divisions, 10 orders and 15 families. The corticated, foliose 
corticated and filamentous macroalgae were the most represented species. The most frequent algae on massive co-
rals were Laurencia obtusa, Amphiroa rigida and Caulerpa chemnitzia. Massive corals with higher algal records 
were S. siderea (9 species), M. cavernosa (19 species) and P. strigosa (17 species). The algal assemblages on the 
massive corals presented low similarity. However, no significant dissimilar groups were detected. Only S. siderea 
and M. cavernosa are relatively similar in phycological composition. The results suggest that the massive corals 
of the Oro Verde reef are vulnerable to the colonization of algae, but it is necessary to investigate the conditions 
preceding algal settlement.

Keyworks: Frequency of occurrence, filamentous algae, corticated foliose algae, corticated al-
gae, phycology.
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INTRODUCCIÓN
Las macroalgas que habitan en los arrecifes 

coralinos son consideradas como fuertes competi-
doras por espacio, dado que utilizan estrategias que 
ocasionan daño a los corales (McCook et al., 2001; 
Jompa & McCook, 2003; Nugues & Bak, 2006); 

además tienen la capacidad de colonizar superficies 
muertas de los propios corales, formando ensambles 
macroalgales de distintas especies de cianobacte-
rias, rodofitas, feofitas y clorofitas, las cuales pue-
den permanecer por años y demorar la recuperación 
de las colonias coralinas, ya sea cuando existe una 
baja herbívoría o por enriquecimiento de nutrientes 
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(Díaz-Pulido & McCook, 2002; Birrell et al., 2005; 
Chadwick & Morrow, 2011). No obstante, se ha de-
mostrado que los corales también presentan meca-
nismos de defensa contra las algas (Nugues et al., 
2004; Chadwick & Morrow, 2011; Swierts & Ver-
meij, 2016). 

Para los arrecifes de Veracruz se carecen de 
estudios que describan qué especies de algas colo-
nizan las superficies muertas de los corales escle-
ractinios; esencialmente se tienen inventarios de la 
riqueza de algas (Chávez et al., 1970; Mateo-Cid 
et al., 1996; Ortega et al., 2001; Galicia-García & 
Morales, 2007; González-Gándara et al., 2007; Go-
dínez-Ortega et al., 2009; Robinson et al., 2012; 
Galicia-García et al., 2013; Godínez-Ortega et al., 
2015) y de corales (Chávez et al., 1970; Ortiz-Lo-
zano et al., 2013; González-Gándara et al., 2015; 
De la Cruz-Francisco & Bandala-Pérez, 2016; De la 
Cruz-Francisco et al., 2016; González-González et 
al., 2016), así como de la cobertura bentónica (Chá-
vez et al., 2010; De la Cruz, 2013; Escobar, 2015; 
González-González et al., 2016). Esta indica que los 
corales no han mostrado una recuperación importan-
te luego del declive de la cobertura coralina ocurrida 
hace más de tres décadas; posterior a este suceso las 
algas han incrementado su abundancia (Jackson et 
al., 2014). 

Dada la proliferación de macroalgas en los arre-
cifes de Veracruz (Chávez et al., 2010; De la Cruz, 
2013; Escobar, 2015; González-González et al., 
2016), es pertinente determinar qué especies de co-
rales son propensos al colonización de macroalgas, 
principalmente los Astrocoeniidae, Merulinidae, 
Montastraeidae, Mussidae, Siderastreidae, dado que 
son los constructores arrecifales más importantes 
(Carricart-Ganivet, 2004; Horta-Puga & Carriquiry, 
2008; Horta-Puga et al., 2015), ya que mantienen la 
cobertura coralina en los arrecifes del Estado. Por 
ello, el presente trabajo se realizó en el arrecife Oro 
Verde con el propósito de determinar la riqueza ta-
xonómica y la similitud de los ensambles macroal-
gales en las especies de corales escleractinios, dado 
que este arrecife sumergido presenta una estructura 
bentónica caracterizada por la predominancia de 
macroalgas; por lo tanto, existe menor cobertura co-
ralina en este arrecife comparado con lo que se re-
porta para los arrecifes emergentes aledaños, como 
el arrecife Lobos (Chávez et al., 2010; De la Cruz, 
2013; Escobar, 2015) y el arrecife Enmedio (Gonzá-
lez-González et al., 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS
Área de estudio. El arrecife sumergido Oro Verde 
es de tipo plataforma, se localiza a 24 km de la des-
embocadura del Río Tuxpan y aproximadamente a 
10 km de la costa, específicamente entre las coorde-
nadas 21° 10’ 43” N y 97° 16’ 57” W (Maruri, 2012). 
Presenta una longitud de 1.9 km en dirección NW-
SE y un ancho máximo de aproximadamente 0.78 

km en dirección E-W, con una superficie de 1.1 km2; 
la parte más superficial es de 10 m (Maruri, 2012). 
Las algas frondosas y filamentosas caracterizan 
el bentos arrecifal con una cobertura promedio de 
21±9.6% y 49.4±7.7%, respectivamente, mientras 
que la cobertura coralina promedio es de 9.5±6.2%, 
siendo las especie de corales más comunes M. ca-
vernosa, C. natans y S. siderea (De la Cruz-Francis-
co & Bandala-Pérez, 2016). Actualmente este eco-
sistema marino no está dentro del polígono de pro-
tección del Sistema Arrecifal Lobos-Tuxpan (Fig. 1) 
decretado en el 2009 como Área de Protección de 
Flora y Fauna (SEMARNAT & CONANP, 2014).

Los muestreos se realizaron en los meses ju-
nio-agosto de 2015, dado que es la época de mayor 
visibilidad para realizar observaciones, censos y ob-
tener fotografías del bentos arrecifal (Maruri, 2012, 
De la Cruz-Francisco & Bandala-Pérez, 2016). Se 
establecieron 10 puntos geográficos distribuidos 
sistemáticamente en la porción norte, sur, este y 
oeste con el fin de abarcar todo el arrecife. En cada 
punto de muestreo se colocó un transecto de banda 
de 50 x 2 m para localizar asentamientos de algas 
en superficies muertas de corales masivos: Mons-
tratreidae, Siderastreidae, Merulinidae, Porotidae, 
Astroconoidae y Musidae. Las algas se despren- 
dieron manualmente con ayuda de una navaja y se 
almacenaron en bolsas de poliestireno; la cantidad 
de muestras por especie de coral no fue uniforme, 
dado que varias especies no son comunes en el arre-
cife (De la Cruz-Francisco & Bandala-Pérez, 2016). 
En el laboratorio las muestras fueron fijadas con 
formol al 4%, posteriormente se identificaron hasta 
nivel de especie utilizando claves de identificación 
y literatura especializada (Littler & Littler, 2000; 
Robinson et al., 2012; Galicia-García et al., 2013). 
Para el caso de las algas calcáreas, se descalcificaron 
utilizando ácido clorhídrico al 15%. Posteriormente, 
las especies de algas determinadas a nivel de género 
y/o especie se ordenaron sistemáticamente con base 
en el criterio que proponen Guiry y Guiry (2017); 
además, cada especie fue clasificada con base en los 
grupos morfo-funcionales que proponen Steneck y 
Dethier (1994).

Análisis de datos
Con los datos de la riqueza de algas se reali-

zó un análisis de variación mediante la prueba no 
paramétrica Kruskal-Wallis para determinar dife-
rencias significativas entre las especies de corales; 
para ello se utilizó el programa Statistica Versión 
7.1 (StatSoft, 2005). La frecuencia de aparición de 
las especies de algas se estimó a partir del número 
de veces que fueron registradas con base en el total 
de corales estudiados (n=100 corales); así también, 
dicho parámetro fue calculado para cada especie de 
coral. Con esta información se elaboraron curvas de 
la frecuencia numérica a fin de representar las espe-
cies de algas que son comunes en los corales escle-
ractinios. 
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Por otra parte, se determinaron similitudes entre 
las especies de corales con base en los ensambles 
macroalgales registrados en el estudio mediante el 
índice de similitud de Jaccard (Moreno, 2001); con 
la matriz de similitud se generó un dendrograma a 
fin de mostrar gráficamente los grupos disimiles/
semejantes. También se realizó un análisis de esca-
lamiento multidimensional no métrico (NDMS) con 

distancia de Jaccard para representar las proximida-
des de las unidades de muestreo (especies de coral). 
Así mismo, se realizó un análisis SIMPER para de-
terminar qué especies contribuyen en las disimilitu-
des/similitudes de los grupos formados. El análisis 
multivariado se realizó con el programa Primer Ver-
sión 7 (Clarke & Gorley, 2015).

RESULTADOS

Figura 1. Localización geográfica del arrecife Oro Verde, Veracruz, México. Se muestran los sitios de muestreo. El polígono del 
arrecife Oro Verde fue tomado y modificado de Maruri (2012).
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En total se revisaron 100 corales escleractinios 
con asentamientos de macroalgas en el arrecife Oro 
Verde, pertenecientes a ocho especies: Siderastrea 
siderea, Montastraea cavernosa, Pseudodiploria 
strigosa, Colpophylia natans, Stephanocenia in-
tersepta, Porites astreoides, Orbicella annularis y 
Orbicella faveolata; siendo más comunes en el arre-
cife S. siderea y M. cavernosa (Fig. 2). Las algas 
que crecen sobre los corales escleractinios sumaron 
32 especies, las cuales están agrupadas en tres divi-
siones, Chlorophyta, Ochrophyta, Rhodophyta, que 
incluyen 10 órdenes y 15 familias. Los géneros con 
mayor número de especies son Dictyota y Amphiroa 
(Tabla 1). En cuanto a grupos morfo-funcionales, 
fueron las macroalgas corticadas con 13 especies, 
foliosas corticadas con ocho especies y filamentosas 
con seis especies (Tabla 1).

Se registró mayor presencia de algas en los co-
rales masivos S. siderea y M. cavernosa; ambas con 
19 especies, seguido de P. strigosa con 17 especies. 
En cambio en P. astreoides, O. annularis y O. faveo-
lata se hallaron menos registros de algas de 8, 7 y 6 
especies respectivamente (Tabla 1). 

En general, la riqueza promedio fue de 2±0.9 
especies de algas/coral, siendo similar a la riqueza 
promedio de algas que presenta cada especie de co-
ral (Fig. 3); por consecuencia no se encontraron di-
ferencias significativas entre especies de coral (H= 
4.30294, P= 0.744298).

Las especies de algas que presentaron mayor 
frecuencia numérica en el arrecife fueron, en orden 
decreciente, Laurencia obtusa, Amphiroa rigida y 
Caulerpa chemnitzia (Fig. 4); por el contrario, Ha-
lymenia sp., Galaxauara rugosa, Hypnea valentiae, 
Stypopodium zonale, Dictyota fasciola, Dictyota 
crenulata, Anadyomene saldanhae y Valonia macro-
physa fueron las de menor presencia al registrarse 
en solo una colonia coralina. 

Por otra parte, los corales con mayor número de 
colonias revisadas fueron S. siderea y M. cavernosa 
con 22 y 21 colonias, respectivamente; en ambas es-
pecies se registró mayor presencia de la macroalga 
L. obtusa. Por el contrario, el resto de los ensambles 
algales se registraron en menos de cinco colonias 
coralinas para dichas especies (Fig. 5). Mientras que 
en P. strigosa, las macroalgas estuvieron presentes 
en menos de la mitad de las colonias estudiadas, 
donde A. rigida se registró en seis colonias de 19 
revisadas, mientras las restantes especies de algas se 
observaron en al menos cuatro colonias (Fig. 5). 

El resto de las especies de corales recibieron 
menos esfuerzo de muestreo, en S. intercepta y C. 
natans se estudiaron nueve y ocho colonias respec-
tivamente, donde la especie de mayor frecuencia de 
aparición fue L. obtusa observada en cuatro colonias 
coralinas (Fig. 5). Mientras en los corales P. astreoi-
des, O. annularis y O. faveolata la frecuencia de 
aparición de las algas fue mínima dado que se ob-

servaron en al menos tres colonias coralinas (Fig. 5).
El dendrograma de similitud de Jaccard mues-

tra que la composición de algas es diferente entre 
las especies de corales masivos. Haciendo un corte 
a 40% se distinguen tres grupos, el primero lo con-
forman los corales O. annularis y O. faveolata; el 
segundo grupo lo representa P. astreoides; estas dos 
agrupaciones presentaron menor riqueza de algas. 
El tercer grupo lo componen C. natans, P. strigosa, 
S. intercepta, M. cavernosa y S. siderea, las cuales 
presentaron mayor riqueza y frecuencia de algas. 
Pero haciendo un corte al 60% se observa que úni-
camente M. cavernosa y S. siderea son ligeramente 
semejantes en composición de algas (Fig. 6a). 

Por otra parte, la técnica de ordenamiento mues-
tra que los corales S. siderea, M. cavernosa, S. in-
tercepta, C. natans y P. strigosa presentaron mayor 
proximidad (Fig. 6b). La prueba SIMPER determinó 
que existe un 43.66 % de similitud, siendo seis es-
pecies de algas las que contribuyen en la semejanza 
(Tabla 2). A pesar de que existe evidencia de baja 
similitud, el análisis SIMPROF no detectó grupos 
significativamente diferentes. 

DISCUSIÓN
Los corales masivos del arrecife Oro Verde pre-

sentan asentamientos de macroalgas representados 
principalmente por algas foliosas, corticadas y fila-
mentosas, estos grupos morfo-funcionales estable-
cen competencia contra los corales mediante meca-
nismos diversos, como abrasión, sobre crecimiento, 
sombreado y alelopatía (McCook et al., 2001; Jom-
pa & McCook, 2003; Márquez & Díaz, 2005; Box & 
Mumby, 2007). Así, actúan como agentes estresores 
de los corales (Cetz-Navarro et al., 2015), dado que 
llegan a recubrir rápidamente las colonias coralinas 
adyacentes (McCook et al., 2001), pueden trans-
mitir patógenos (Barott et al., 2012), y favorecer 
la acumulación de sedimentos (Birell et al., 2005); 
además, prosperan en condiciones de alta sedimen-
tación (Nugues & Roberts, 2003b) y permanecen 
durante más de un año cuando la herbivoría es baja 
(Díaz-Pulido &  McCook, 2002; Nugues & Roberts, 
2003b). 

Varios de los géneros registrados en el estu-
dio como Centroceras, Asparagopsis, Ceramium, 
Gelidiella,  Polysiphonia, Hincksia y Sphacelaria 
han sido referidos como colonizadores en áreas de 
blanqueamiento coralino (Díaz-Pulido & McCook, 
2002), mientras que especies de los géneros Amphi-
roa, Dictyota, Galaxaura, Gelidiella y Hypnea, uti-
lizan estrategias como sombreado y alelopatía con 
los que compiten contra los corales por el espacio 
(Mejía-Niño & Garzón-Ferreira, 2003); dichas es-
trategias pueden afectar el reclutamiento (Kuffner et 
al., 2006; Barott et al., 2012) y el crecimiento cora-
linos (Box & Mumby, 2007). 

En cuanto a la frecuencia, especies de Lauren-
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cia, Amphiroa y Caulerpa fueron las algas más co-
munes sobre corales masivos; esto se puede atribuir 
también a que se caracterizan por presentar estrate-
gias alelopáticas, es decir poseen sustancias quími-
cas que las hacen no palatables para invertebrados 
y peces ramoneadores (Littler et al., 1983; Lewis, 
1985; Hay et al., 1987; Márquez & Díaz, 2005; 
Chadwick & Morrow, 2011). 

Estudios experimentales han demostrado que 

las algas afectan la estabilidad de los corales ma-
sivos del Atlántico Occidental; específicamente se 
ha comprobado en O. annularis y O. faveolata que 
las algas césped pueden causar estrés crónico, por 
ejemplo, pérdida del tejido coralino, disminución en 
la densidad de zooxantelas y de la concentración de 
clorofila (Quan-Young & Espinoza-Avalos, 2006; 
Cetz-Navarro et al., 2013); también afectan la repro-
ducción sexual (Cetz-Navarro et al., 2015). Incluso 
los sedimentos retenidos por los céspedes de algas 

Figura 2. Especies de corales masivos con asentamientos de macroalgas. A. Stephanocoenia intersepta. B. Orbicella annularis, 
C. Orbicella faveolata, D-F. Montastraea cavernosa, G-I. Colpophyllia natans, J-K. Pseudodiploria strigosa, L. Porites astre-
oides, M-Ñ. Siderastrea siderea. 
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Categorías taxonómicas GMF SI OA OF MC CN PS PA SS

División: Ochrophyta

Clase: Phaeophyceae

Orden: Dictyotales

Familia: Dictyotaceae

Stypopodium zonale (J. V. Lamouroux) Papenfuss fcort 0 0 0 0 0 0 1 0

Dictyota caribaea Hörnig & Schnetter fcort 1 0 0 1 0 0 0 1

Dictyota cervicornis Kützing fcort 0 0 0 2 0 4 1 1

Dictyota crenulata J.Agardh fcort 0 0 1 0 0 0 0 0

Dictyota fasciola (Roth) J.V.Lamouroux fcort 0 0 0 1 0 0 0 0

Dictyota pinnatifida Kützing fcort 2 0 0 3 1 0 0 2

Dictyota pulchella Hörnig & Schnetter fcort 0 0 0 0 0 1 0 1

Dictyota spiralis Montagne fcort 0 1 0 0 0 1 0 2

Orden: Sphacelariae

Familia: Sphacelariaceae

Sphacelaria tribuloides Meneghini fil 1 0 0 3 1 4 2 3

División: Rhodophyta

Clase: Florideophyceae

Orden: Ectocarpales

Familia: Acinetosparaceae

Hincksia mitchelliae (Harvey) P.C.Silva fil 1 1 1 0 0 1 0 1

Orden: Corallinales

Familia: Corallinaceae

Amphiroa beauvoisii  J.V.Lamouroux cart 0 1 2 2 1 2 0 1

Amphiroa brasiliana Decaisne cart 0 0 0 1 1 0 0 0

Amphiroa rigida J.V.Lamouroux cart 2 1 1 3 1 6 3 2

Orden: Nemaliales

Familia: Galaxauraceae

Dichotomaria marginata (Ellis & Solander) Lamarck mcort 0 0 0 2 0 0 0 0

Galaxaura rugosa (J.Ellis & Solander) J.V.Lamouroux mcort 0 1 0 0 0 0 0 0

Orden: Ceramiales

Familia: Ceramiaceae

Ceramium cimbricum H.E.Petersen fil 0 2 1 3 1 3 2 1

Ceramium cruciatum Collins & Hervey fil 1 1 1 0 1 4 1 1

Ceramium virgatum Roth fil 0 0 0 1 0 0 0 0

Orden: Bonnemaisoniales

Familia: Bonnemaisoniaceae

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan de Saint-Léon mcort 1 0 1 2 0 1 0 2

Orden: Gelidiales

Tabla 1. Lista sistemática de las especies de algas registradas en superficies muertas de corales masivos del arrecife Oro Verde, 
Veracruz, México. GMF= Grupos morfo-funcionales, fcort: foliosa corticada, fil: filamentosa, cart: coralina articulada, mart: 
macro alga corticada, cstr: costrosa, sif: sifonal. Corales masivos: SI= Stephanocoenia intersepta, OA= Orbicella annularis, 
OF= Orbicella faveolata, MC= Montastraea cavernosa, CN= Colpophyllia natans, PS= Pseudodiploria strigosa, PA= Porites 
astreoides, SS= Siderastrea siderea.
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pueden transmitir patógenos y afectar las colonias 
coralinas adyacentes (Barott et al., 2012). En P. as-
treoides se ha comprobado que los céspedes algales 
y cianobacterias inhiben el reclutamiento coralino, 
principalmente por especies de Dictyota y Lyngbya, 
respectivamente (Kuffner et al., 2006). Así también, 
algas verdes como Halimeda opuntia y cianobacte-
rias como Lyngbya variegata pueden inhibir el cre-
cimiento de corales pequeños de las especies Agari-
cia agaricites, P. astreoides y C. natans (Ferrari et 
al., 2012). 

Los corales S. siderea y M. cavernosa registra-

ron mayor número de especies de algas debido al 
mayor esfuerzo de trabajo, dado que son las espe-
cies más comunes y mantienen la cobertura corali-
na en el arrecife Oro Verde (De la Cruz-Francisco y 
Bandala-Pérez, 2016); la representatividad de estas 
especies en el arrecife  se atribuye a que son espe-
cies adaptadas para tolerar condiciones estresantes 
como la sedimentación (Rogers, 1990; Sanders 
& Baron-Szabo, 2005; Horta-Puga & Carriquiry, 
2008; Darling et al., 2012). Todo parece indicar que 
también son resistentes a la interacción con algas, 
posiblemente se defienden mediante la extensión 

Familia: Gelidiellaceae

Parviphycus trinitatensis (W.R.Taylor) M.J.Wynne mcort 0 0 0 1 2 2 0 1

Pterocladiella sanctarum (Feldmann & Hamel) Santelices mcort 0 0 0 2 0 1 1 0

Orden: Gigartinales

Familia: Cystocloniaceae

Hypnea valentiae (Turner) Montagne mcort 0 0 0 0 0 1 0 0

Orden: Ceramiales

Familia: Rhodomelaceae

Laurencia obtusa (Hudson) J.V.Lamouroux mcort 4 3 1 9 4 4 2 13

Orden: Peyssonneliales

Familia: Peyssonneliaceae

Peyssonnelia sp. cstr 1 3 0 2 1 1 0 2

Orden: Halymeniales

Familia: Halymeniaceae

Halymenia sp. mcort 0 0 0 0 0 0 0 1

División: Chlorophyta

Clase: Ulvophyceae

Orden: Bryopsidales

Familia: Caulerpaceae

Caulerpa chemnitzia (Esper) J.V.Lamouroux mcort 1 0 2 5 2 0 1 4
Caulerpa racemosa var. macrophysa (Sonder ex Kützing) 
W.R.Taylor, 1928 mcort 2 0 0 3 0 1 0 3

Caulerpa verticillata J.Agardh mcort 1 0 0 2 0 0 0 1

Familia: Codiaceae

Codium intertextum Collins & Hervey mcort 0 1 0 0 0 0 0 0

Orden: Cladophorales

Familia: Anadyomenaceae

Anadyomene saldanhae A.B.Joly & E.C.Oliveira mcort 0 0 0 0 0 1 0 0

Familia: Valoniaceae

Valonia macrophysa Kützing sif 0 0 0 0 1 0 0 0

Muestras 9 7 6 21 8 19 8 22

Riqueza total 12 10 9 19 12 17 9 19

Categorías taxonómicas GMF SI OA OF MC CN PS PA SS

Tabla 1. Continuación
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Figura 3. Riqueza promedio de algas registradas en los corales masivos del arrecife Oro Verde, Veracruz. Corales masivos: SI= 
Stephanocoenia intersepta, OA= Orbicella annularis, OF= Orbicella faveolata, CN= Colpophyllia natans, PS= Pseudodiploria 
strigosa, PA= Porites astreoides, SS= Siderastrea siderea.

Figura 4. Especies de algas del arrecife Oro Verde con mayor valor de frecuencia relativa (n= 100 muestras).
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Figura 5. Frecuencia numérica de las especies de algas registradas en los corales masivos del arrecife Oro Verde. SI= S. intersep-
ta, OA= O. annularis, OF= O. faveolata, MC= M. cavernosa, CN= C. natans, PS= P. strigosa, PA= P. astreoides, SS= S. siderea.

Figura 6. A) Análisis de clasificación y B) ordenación (distancia de Jaccard) de la composición de algas registradas en los corales 
masivos del arrecife Oro Verde, Veracruz, México.
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de filamentos mesentéricos, dado que este compor-
tamiento ha sido comprobado en M. cavernosa, O. 
annularis y P. strigosa que afecta al alga calcárea 
Halimeda opuntia (Nugues et al., 2004). 

Según De la Cruz-Francisco & Bandala-Pérez 
(2016) el bentos del arrecife Oro Verde es homo-
géneo, tanto en cobertura como en composición de 
esponjas y corales. En nuestros resultados se apreció 
una tendencia similar debido a que no se encontra-
ron grupos significativamente distintos en compo-
sición de algas. Sin embargo, el análisis SIMPER 
indicó una similitud del 43.66% entre las especies 
de corales masivos, siendo L. obtusa, A. rigida, C. 
crimbricum, C. cruciatum, C. chemnitzia y S. tribu-
loides las macroalgas que contribuyeron en dicha 
semejanza;  este conjunto de especies manifestaron 
mayor frecuencia en las colonias coralinas, lo cual 
puede estar relacionado con que presentan estrate-
gias para competir con los corales (Mejía-Niño & 
Garzón-Ferreira, 2003; Kuffner et al., 2006; Quan-
Young & Espinoza-Avalos, 2006; Box & Mumby, 
2007; Barott et al., 2012), o son resistentes a la her-
bivoría (Littler et al., 1983; Lewis, 1985; Hay et al., 
1987; Márquez &  Díaz, 2005; Chadwick & Mo-
rrow, 2011) y a la sedimentación (Birell et al., 2005; 
Nugues & Roberts, 2003b), propiedades que favore-
cen su persistencia en los arrecifes de coral (Fong & 
Paul, 2011). Asimismo, los asentamientos algales en 
las especies de corales no son significativamente di-
similes, lo que nos conduce a suponer que las algas 
no muestran preferencia por alguna especie de coral. 

Tanto las propiedades alelopáticas como las es-
trategias mecánicas que utilizan las algas en la com-
petencia con los corales, así como la herbivoría y 
la tasa de sedimentación, deben ser investigadas a 
futuro con el fin de esclarecer si son las causas que 
favorecen la dominancia de las algas en el arrecife 
Oro Verde (De la Cruz-Francisco & Bandala-Pérez, 
2016). Es posible que estos procesos actúen nega-
tivamente en la resilencia de los corales (Nugues 
& Roberts, 2003b), dado que la cobertura coralina 
en el arrecife Oro Verde es baja de 9.5±6.2% (De 
la Cruz-Francisco & Bandala-Pérez, 2016), donde 
posiblemente los corales adultos se mantienen vivos 
pero con un gasto energético para limpieza del tejido 

y defensa contra algas (McCook et al., 2001; Nu-
gues et al., 2004), en detrimento de su crecimiento y 
reproducción (Ferrari et al., 2012; Cetz-Navarro et 
al., 2015; Horta-Puga & Carriquiry, 2004). Conocer 
toda esta dinámica ayudaría aclarar estas suposicio-
nes y permitiría tomar decisiones importantes en 
materia de manejo y conservación.
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