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APYSTPACT: Ths benthic vegetation from La Uraciara islarrd is rtU<ie< 
for first time. Nineteen different communities are detected in the 
intertidal and upper sublittoral zones. On si% transepts with dif- 
ferent exposition the zonation of these communities is discussed. 
The Padina pavonica - Halopteris scoparia community is characteris- - 
tic of sheltered situations, wilst the Ralfsia verrucosa - Nemoder- 
ma tingitana and Porolithon oligocarpum communities are dominant in 
exposed situations. The Cystoseira tamariscifolia, C. compressa and 
C. abies-marina communities are in intermediate exposed situations. 
Key words: marine algae, zonation, La Graciosa, Canary Islands. 

RESUMEN: Se estudia por primera vez la vegetación bentónica de la 
isla de La Graciosa y se reconocen 19 comunidades diferentes del ic 
termareal e infralitoral superior. La distribución vertical de es- 
tas comunidades es discutida en seis transectos realizados en dife- 
rentes puntos del litoral sometidos a diferente exposici6n. La co- 
munidad Padina pavonica - Halopteris scoparia es característica de 
ambientes medianamente ~roteeiidos mientras que las comunidades de - 
Ralfsia verrucosa - Nemoderma tingitana y Porolithon oligocarpum 
dominan los ambientes muy expuestos. En exposiciones intermedias se 
encuentran las comunidades de Cystoseira tamariscifolia, C. compre- 
ssa y C. abies-marina. - 
Palabras clave: algas marinas, distribucián vertical, La Graciosa, 
Islas Canarias. 

INTRODUGCION 

La isla de La Graciosa (Fig. 1) está situada al N de Lanzarote, se- 
parada de ésta por el Estrecho del Rio, de apenas 1 Km de ancho y profundi- 
dadss infsriüres a 10 m. 

El litoral de la isla (Fig. 2) está conformado por una serie de platafor- 
mas rocosas m6s o menos extensas. La naturaleza de las mismas, FUSTER et 
al. (19661, se corresponde con las coladas lávicas procedentes de las erupciones 
de los distintos volcanes que han configurado la estructura insular actual. 

Las distancias que emergen entre la pleamar y la bajamar pueden alcanzar 
en algunos p ü n t ~ s  de la --m+- ,,,,, k--t, ,.,,,, 1OC) E,  ~prsri&nlcse entcnces .;las B E C ~ P S  

franjas emergidas, donde destaca la geomorfología de la superficie con los 
diferentes accidentes que caracterizan a los distintos biotopos. 



FIGS. 1-2: 1.- S i tuac idn  de l a  i s l a  de La Graciosa en e l  Archipiélago Canario. 
2.- Local izac ión de l a s  e s t ac iones  v i s i t a d a s .  1: Caleta de l  Sebo; 2: Caleta 
de l a  Sociedad; 3: Cale ta  de Arr iba;  4: Cale ta  de Pedro Barba; 5: Punta de 
Pedro Barba; 6: Playa Lambra; 7: Punta Gorda; 8: Baja de l  Ganado; 9: Punta 
d e l  Ba j ío ;  10:  Piedra  de l o s  Sargos;  11: Baja de l  F r a i l e ;  12: Montaña Amarilla; 
13: Punta Marrajos;  14: Playa Francesa;  15: Punta Corra les ,  



Incrus tadas  en e s t e  l i t o r a l  ex i s t en  s e i s  playas de  a r enas  b lancas :  
en e l  N-NO, Playa de l a s  Conchas; en e l  N-NE, Playa Lambra; en e l  E ,  Ca le t a  
de l  Sebo; en e l  SE-S, E l  Salado, Playa Francesa y Playa d e  l a  Cocina. De 
é s t a s  playas t r e s  t ienen a escasos  metros de l a  o r i l l a  fondos rocosos o fondos 
mixtos, roca-arenisca-arena, que emergen en l a  bajamar. 

El per ímetro  de l  Norte de l a  i s l a  e s t á  formado por coladas  b a s á l t i c a s  
modernas de l a  s e r i e  I V ,  que s e  extienden desde l a  Baja de Las Conchas has t a  
e l  W de Playa Lambra, interrumpidas en su t rayecto  por e l  blanco a r e n a l  de 
playa de l a s  Conchas. Su morfología e s  l a  correspandiente a una t í p i c a  co l ada  
basá l t i ca  columnar que s e  adentra  en e l  mar y produce una s e r i e  de  e n t r a n t e s  
más o menos profundos que en ocasiones pueden c o n s t i t u i r  pepueRas r e fug ios .  
En e s t e  t rozo  de  cos t a  s e  ha l l an ,  a co r t a  d i s t anc i a  de l a  misma, pequeños 
i s l o t e s  y bajas  que frenan e l  ímpetu d e l  o l e a j e ,  cerrando en p a r t e  l a  en t r ada  
a alguno de e s t o s  ca le tones .  Algun&s cuevas de c i e r t a  magnitud s e  presentan  
a s í  mismo en e s t e  l i t o r a l  negro. 

El r e s t o  del  l i t o r a l  rocoso e s t á  const i tu ido por l avas  y e s c o r i a s  
per tenecientes  a l a  s e r i e  111. De es tos  mater ia les  s e  componen l a s  p la taformas  
más anchas de l a  i s l e t a  como son: en e l  N l a  que s e  ext iende  desde e l  E 
de playa Lambra h a s t a  Punta de l  Hueso; en e l  E cabe des t aca r  Ca le t a  de Pedro 
Barba, Cale ta  de Arriba,  Cale ta  de l a  Sociedad y Caleta d e l  Sebo haefa  Punta 
Corra les ;  en e l  W se  encuentran l a s  más extensas como son Baja d e l  Ganado, 
Punta de l  Bajfo y Piedra de l o s  Sargos. 

A p a r t i r  de Punta de l a s  Carreras  y has ta  l a  Baja de l  F r a i l e ,  l a  c o s t a  
s e  vuelve a lgo  abrupta ,  ensanchandose l igeramente en l o s  a l r ededores  d e  l a  
Baja de l  F r a i l e ,  has ta  a lcanzar  l a  Punta d e l  Pobre, en e l  l i m i t e  o c c i d e n t a l  
de l a  bahía de Montaña Amarilla. 

Dos pequeRos tramos merecen des tacarse :  e l  l i t o r a l  de l a  base  de  Montaña 
Amarilla en l a  bahía an t e s  mencionada, en t r e  Punta de l  Pobre y Punta  Marrajos 
y e l  de Morros Negros. s i t uado  a l  S de  Pedro Barba, ambos c o n s t i t u i d o s  por 
p i roc l a s to s  de l a  s e r i e  111. 

El v i en to  dominante, l o s  a l i s i o s  provenientes de l  Nordeste. proyectan 
un f u e r t e  o l e a j e  sobre l a  cos t a  N-NE y todo e l  W de l a  i s l a .  La accidn d e l  
mar e s  a veces muy in t ensa ,  destacando l o s  golpes en e l  l i t o r a l  más abrupto  
y l a s  s e r i e s  de o l a s  rompientes en l a s  plataformas.  

Pasada l a  Punta de La Baja, e l  mar s e  torna bonancible, de i g u a l  manera 
p ~ a  ocurra  po==de p ~ n t z  !4arej$s a? U U ~ ,  ;: enicpci6:: d e  l r  t;u,k,la dc #=ntsP,s 
Amarilla que por sus  c a r a c t e r í s t i c a s  e s  un lugar  de mar en calma. Todo e s t e  
l i t o r a l ,  que conforma una o r i l l a  de l  Estrecho del  Río, só lo  s e  ve  a l t e r a d o  
cuando s e  presentan  l o s  temporales de l  Sur y Suroeste.  Generalmente e l  e s t ado  
de l a  mar e s  apacible  y l a s  -plataformas y cos t a s  e s t án  a fec t adas  por  un d é b i l  
o l ea j e .  

Es te  e f e c t o  hidrodinamico const i tuye  uno de l o s  f a c t o r e s  ecológicos  
de primera magnitud que condicionan l a  composición f l o r í s t i c a  de l a s  comunidades 
vegeta les  e s t ab l ec idas  a barlovento o a sotavento.  

Como consecuencia de l a s  mareas e x i s t e  una f r an j a  l i t o r a l  que per ió-  
dicamente e s t a  sumergida o emergida; es  en e s t a  f r an j a  cos tera  donde s e  pueden 
observar una s e r i e  de escalonamientos de l a  vegetación bentónica en r e l a c i ó n  
d i r e c t a  con s u s  r e spec t ivas  t o l e r anc i a s  a l a  desecación por insolac ión exces iva  
y a sus  r e spec t ivos  requerimientos lumínicos. 

La amplitud de marea e s  escasa  en Canarias (2 ,45 m máxima d i f e r e n c i a )  
por l o  que l a  extens ión de l a s  supe r f i c i e s  sometidas a l a  o sc i l ac ión  de marea 
va a s e r  función d e l  grado de inc l inación de l a  cos ta .  

La temperatura de l a s  aguas de l  Archipihlago Canario son i n f e r i o r e s  
a l a s  que c a b r i a  esperar  en funci6n de  su l a t i t u d ;  e s t o  a e  debe, por una 
Par te ,  a l a  i n f luenc ia  de l a s  aguas apor tadas  por l a  rama descendente d e l  
Siot@l̂  G g l f  rtream, denGminuda C=pp!ectr fria de P- - - - ' - -  u-,-& A - = ,  qce CI....- r ~ u g í  Fíi 

dirección S-SW, y ,  por o t r a  pa r t e ,  a l a  ex i s t enc i a  de un af loramiento  de 
aguas f r í a s  ("upwelling") a l  NE d e l  Archipiélago que e s  responsable  d e  l a  
apar ic ión de un g rad ien te  térmico y s a l i n o  en ouperf ic ie  que v a r i a  de E a 
W y que permite exp l i ca r  l a  r iqueza a lgológica  canar ia  en base a mú l t ip l e s  
s i tuaciones  microclimáticas pa r t i cu l a re s .  La temperatura del  agua en s u p e r f i c i e  
alrededor de l a  i s l a  de La Graciosa es  l a  más f r í a  de l  Archipiélago por encon- 



trarse más próxima al "~pwelling~~ 
Los estudios sobre la vegetación bentónica de las Islas Canarias no 

son numerosos. AFONSO-CARRILLO et al. (19791, GIL-RODRIGUEZ & WILDPRET DE 
LA TORRE (1980), LOPEZ-HERNSNDEZ & GIL-RODRIGUEZ (1982) y HAROUN et al. (1985) 
han presentado modelos de distribución vertical de comunidades; mientras 
que ACUÑA (l972), ACUÑA et al. (1970), LAWSON & NORTON (1971) y AFONSO-CARRILLO 
(1980). han mostrado la distribución vertical de las especies más características 
limitadas a un reducido niimero de localidades. Sin embargo. un estudio global 
de las comunidades de toda una isla no había sido abordado hasta el presente. 

Para el estudio de la vegetación hemos distinguido dos niveles, el 
infralitoral, siempre sumergido, y el intermareal, sometido a la oscilación 
de mareas. En el intermareal hemos diferenciado a su vez tres niveles (SEOANE, 
1969): el superior (sólo cubierto por el mar en las mareas vivas), el medio 
(siempre sometido a la oscilación de mareas) y el inferior (sólo emergido 
en las mareas vivas). Los inventarios fitosociológicos se realizaron siguiendo 
las normas de la escuela de Zurich-Montpellier. 

COMUNIDADES DEL INTERMAREAL 

A s -  COMUNIDADES DEL INTERMAREAL SUPERIOR: 

a.- Rocas: 

1.- Comunidad de Brachytrichia quojii (C. Ag.) Born. et Flah. 
Instalada en el nivel superior del intermareal, esta comunidad se 

confunde con el sustrato basáltico por su característico color casi negro. 
En ocasiones se mezcla con poblaciones de Lichina confinis (Müller) C. Ag. 
y Calothrix crustacea Thur, ex Born. et Flah. Es una comunidad escasamente 
representada en el litoral estudiado (Caleta de Pedro Barba y Punta del Bajío). 

2.- Comunidad de Calothrix crustacea Thur. ex Born. et Flah. 
Situada en el nivel superior del intermareal y próxima a la banda 

de Chthamalus stellatus Poli. Puede formar una banda muy extensa en función 
de la inclinación de las plataformas. En algunas ocasiones llega a recubrir 
el 70% de la superficie inventariada (400 cm2 ) ,  tanto sobre basalto como 
sobre arenisca. En los meses de verano es cuando la comunidad adquiere su 
máxima biomasa. Se caracteriza por las colonias verde-azuladas de aspecto 
cerebriforme (ecofeno Rivularia bullata (Poir.) Berk.), de 1-2 cm de diámetro, 
pudiendo alcanzar a veces hasta 5 cm. Prácticamente se distribuye por todo 
el litoral estudiado. 

3.- Comunidad de Fucus spiralis L. 
Situada sobre rocas emergidas, formando pequeños grupos, sin llegar 

a formar bandas. Los individuos pueden llegar a alcanzar de 20 a 25 cm de 
largo, observandose que algunos de ellos son comidos por gasterópodos del 
género Gibbula. Merece destacar la presencia de Gayralia oxysperma (Küt.) 
vinogradova var. oxysperma que hasta el momento siempre ha sido detectada 
en las Islas Canarias epífita sobre esta especie, lo que en cierto modo le 
da carácter a la comunidad. La presencia de Enteromorphs compressa (L.) Grev., 
E. ramulosa (Smith) Hook. y E. prolifera (O.F. Mü11.) J. Ag., asi mismo epífitas, 
es relativamente común. Su presencia es escasa en el litoral de Caleta del 
Sebo y algo más abundante en Caleta de la Sociedad, siendo ambas las Únicas 
localidades donde se encuentra. 

4.- Comunidad de Nemalion helminthoides (Vell.) Batt. 
Comunidad estaciona1 situada en el nivel superior del intermareal, 

sobre rocas verticales de estaciones muy expuestas y batidas por el oleaje. 
Los talos de aspecto vermiforme, pardos, que alcanzan hasta 15 cm de longitud, 
penden del acantilado, compartiendo el sustrato con Calothrix crustacea, 
que incluso puede epifitarla. Sólo se ha localizado en la Baja del Fraile. 

b.- Charcos: 



5.- Comunidad de Schizothrix calcicola (C. Ag.) Gomont 
Caracterizada por costras parduzcas que tapizan los fondos de los 

charcos. Estas costras son masas de tricomas y de vainas, incluidas en mucí- 
lagos. La parte inferior está constituida sólo por vainas vacías, mientras 
que la superior está formada por los tricomas en activo crecimiento. S. calcicola 
es la especie dominante aunque en ocasiones participan en la comunidad como 
acompañantes S.mexicana Gomont y diversas especies del género Enteromorpha: 
E. ramulosa, E. compressa, E.flexuosa (Wulf. ex Roth) J. Ag. Es una comunidad 
de francas apetencias nitr6filas, abundantemente representada en las pequefias 
cubetas del sustrato de arenisca de Caleta del Sebo. 

6.- Comunidad de Enteromorpha spp. 
Situada también en el nivel superior, se caracteriza por formar una 

densa banda verde en el borde superior de charcos de poca profundidad, cuya 
agua ea sólo renovada en pleamar. El agua sufre modificaciones considerables 
en temperatura, pH y salinidad. La comunidad esta compuesta por diferentes 
especies del género Enteromorpha: E, compressa, E. ramulosa, E. intestinalis 
(L.) Link. Altitudinalmente estos charcos se sttúan al mismo nivel que los . . 
de Schizothrix calcicola, sufriendo éstos las misma modificaciones ecoL&icas. 
Se distribuye prácticamente por todo el litoral, aunque. es particularmente 
abundante en aquellos lugares de fuerte influencia antropozoógena. 

B.- COMUNIDADES DEL INTERMAREAL IJEDIO: 

a.- Charcos: 

7.- Asociación Cystoseiretum humilis Gil-Rodrlguez k Vildpret de la Torre 
Tanto esta comunidad como la siguiente se presenta aquí, al igual 

que en el resto del Archipiélago Canario, en su forma típica. Se sitúa en 
los bordes de los charcos poco profundos dei intermareai, siendo sus acompa- 
ñantes característicos Spyridia filamentosa (Vulf.) Harvey e Hypnea cervicornis 
J. Ag. Instalada en los charcos de las costas rocosas de la isla excepto 
entre Caleta de Arriba y Playa Francesa. 

8.-  Asociación Cystoseiretum discordis Gil-Rodriguez k Wildpret de la Torre 
Se halla instalada en charcos de mayor profundidad. siempre sumergida, 

y formando con frecuencia una banda por debajo de Cystoseira humilis Schoub. 
in Kitz. Como especies acompañantes podemos citar Hypnea cervicornis y Spyridia 
filamentosa. Su distribución es similar a la de la comunidad anterior. 

b.- Rocas: 

9.- Comunidad de Corallina elongata Ellis & Sol.-Schizothrix calcicola (C. 
Ag.) Gomont 

Esta comunidad se sitúa en el nivel medio de las costas semiexpuestas 
P resenta un aspecto cespitoso, muy compacto, de 1 a 2 cm de espesor, poco 
encharcado en el período de emersión y en ,su limite superior alcanza hasta 
las rocas recubiertas por Calothrix crustacea. La comunidad esta  caracterizada 
por una mezcla de talos vivos de Corallina elongata y detritos de los mismos, 
recubiertos por masas hemisféricas o láminas verde-amarillentas, de bordes 
laciniados, de Schizothrix calcicola. A medida que se avanza hacia el nivel 
inferior del intermareal desciende el protagonismo de esta especie e intervie- 
nen otras más características de dicho nivel (Tabla ng 1). Se distribuye 
ampliamente por las plataformas rocosas del NW hasta Montafia Amarilla. 

10.- Comunidad de Padina pavonica (L.) Lamour.-Halopteris scoparia (L.) Sauv. 
Situada en el nivel medio del intermareal de las plataformas de costas 

semiexpuestas del IW, mientras en las costas protegidas se extiende por el 
nivel inferior hasta el infralitoral (ver comunidades infralitorales). En 
este nivel ocupa grandes extensiones en forma de césped muy denso, de aspecto 
esponjoso, de 4-5 cm de espesor y muy encharcado. Los numerosos microaccidentes 
topogrlficos del sustrato, tales como pequeños charcos de escasa profundidad, 



canales, oquedades y elevaciones. modifican en cierto grado la composición 
florística de esta comunidad, que incluso se enriquece con algunas especies 
de desarrollo estacional. El sustrato se encuentra recubierto en muchas ocasio- 
nes por una mezcla de detritos y arenas. La presencia de erizos en charcos 
y canales es muy elevada, habiéndose detectado cifras próximas a los 60 por 
m* . Teniendo en cuenta la alimentación de estos animales, esta comunidad 
sufre un pastado intenso y es probable que las especies dominantes sean a 
su vez las más resistentes a la acción depredadora de estos animales. Según 
nuestras observaciones, a mayor exposición hay un mayor dominio de Neogoniolithon 
hirtum (Lem.) Afonso-Carrillo, mientras que en situaciones protegidas dominan 
Padina pavonica. Jania rubens (L.) Lamour. y Dasycladus vermicularis (Scopoli) 
Krasser. Halopteris scoparia se presenta de manera más o menos disyunta, 
aumentando gradualmente en abundancia a medida que se desciende hacia el 
nivel inferior del intermareal, donde su protagonismo puede caracterizar 
una facie de aspecto subarbuscular y color oscuro. Como especies estacionales 
características hay que mencionar Colpomenia sinuosa (Roth) Derb. & Sol., 
Hydroclathrus clathratus (C. Ag.) Howe y Caulerpa spp. En ocasiones los ecoto- 
nos entre las distintas comunidades son muy amplios y, por tanto, pueden 
existir dificultades a la hora de fijar sus límites respectivos (tabla nQ 
2). Esta comunidad se presenta en todo el litoral insular, ocupando, en oca- 
siones, grandes superficies homogéneas. 

11.- Comunidad de Ralfsia verrucosa (Aresch.) J. Ag.-Nemoderma tingitana 
Schousb . 

Comunidad de especies costrosas fuertemente adheridas al sustrato. 
Se encuentra instalada en el nivel medio del intermareal, en localidades 
expuestas al violento oleaje, formando una banda continua que en ocasiones 
puede alcanzar 2 m de anchura. La comunidad puede recubrir el 100% de la 
superficie inventariada destacando Nemoderma tingitana por sus costras pardo- 
verdosas y Ralfsia verrucosa por su color marrón. En ocasiones puede encontrar- 
se también Neogoniolithon orotavicum (Lem.) Afonso-Carrillo. En su límite 
superior puede alcanzar la banda de Chthamalus stellatus y en su límite infe- 
rior el nivel de Porolithon oligocarpum (Foslie) Foslie o Laurencia perforata 
(Borg.) Mont. Se encuentra esta comunidad en las estaciones de Punta Gorda, 
Baja del Ganado y Playa Lambra. 

12.- Comunidad de Alsydium corallinum C. Ag. 
Esta comunidad cespitosa del tipo Schizothrix-Corallina se caracteriza 

por los talos deteriorados de Alsydium corallinum muy epifitados por diversas 
especies: Ceramium spp., Champia parvula (C. Ag.) Harvey, Centroceras clavulaturn 
(C. Ag.) Mont., etc. Situada altitudinalmente sobre las comunidades de Padina- 
Halopteris ha sido localizada Únicamente en la Caleta de Pedro Barba. 

13.- Comunidad de Codium adhaerens (Cabr.) C. Ag. 
Comparte un ambiente similar a la. comunidad de Porolithon oligocarpum 

pero menos expuesto. Es frecuente en situaciones más o menos resguardadas 
e incluso la hemos detectado en el intermareal medio ocupando los fondos 
de cubetas de eseasa propüñd;&&. E; talri, de cü:ür üscüi~ü, 
está fuertemente adherido al sustrato y lo recubre extensamente. Su textura 
esponjosa le da una morfología muy particular y característica. Desde el 
punto de vísta florfstico C. adhaerens es la especie dominante; como acompa- 
Santes suelen encontrarse ejemplares raquíticos de Cystoseira spp., Laurencia 
spp. y algunos epífitos. Con mayor o menor abundancia se presenta en todas 
11.2 n l a d a f n v m ~ ~  v n ~ n f n ~  lit~rel dp 11 Lsl-. En 11 t&l= nQ A se pr~=onten - 1 - - .- -1 - 1 - . .. 11 - - 1 1 1 1 1 

tres inventarios, de los cuales el número 1 puede considerarse como la comuni- 
dad típica; el número 2 y el número 3 se pueden considerar como ecotonos, 
estando situado el número 3 en el nivel máximo inferior del intermareal. 

14.- Comunidad de Laurencia perforata (Borg.) hlont. 
En las costas expuestas existen situaciones que por su inclinación 



propician, debido a las continuas resacas, la formación de cascadas espectacu- 
lares. El agua, en continuo movimiento discurre aquí por numerosas grietas 
que conectan el sistema de cubetas con el infralitoral. En este ambiente 
se encuentra instalada esta comunidad cespitosa, muy compacta, de color amarillo- 
verdoso, de 4-5 cm de espesor, formada por talos cartilaginosos y ásperos 
prtenecientes a diferentes especies del género Laurencia, de las que podemos 
distinguir con seguridad L. perforata, que al mismo tiempo es la m6s abundante. 
SUS acompañantes frecuentes son: (Roth) C. Ag.. Corallina 
elongata y Neogoniolithon hirtum en las situaciones más expuestas. En algunas 
localidades este cesped puede enriquecerse con especies de comunidades próximas. 
~n la tabla nQ 3 los inventarios números 2 y 4 corresponden a comunidades 
típicas, el número 3 a comunidades expuestas sobre N. hirtum, el número 1 
a comunidades mixtas muy densas y el número 5 es un inventario atípico y 
sorprendente. 

15.- Comunidad de Porolithon oligocarpum (Foslie) Foslie 
Situada en los puntos más expuestos esta comunidad recubre con sus 

talos incrustantes, de color rosa en los ambiente esciáfilos y de color crema 
en los más heliófilos, los acantilados lávicos más o menos verticales y esca- 
lonados, así como los fondos de algunas cubetas. En algunos lugares esta 
banda alcanza 2 m de altitud, en funcidn del ascenso por el aoantilado ,del 
golpe de mar y desciende ligeramente en el infralitoral. Localmente comparte 
el espacio con otras coralin6ceas incrustantes como Lithophyllum incrustans 
philippi y en las situaciones algo más resguardadas se asocia con Cydtoseira 
gpp. y LI~=TIC!.SI =PP., ~ l i e  prese~>.ten e q d  iir! zspecte rzqdticc y def=~rnúch, 
como consecuencia de la fuerza del oleaje. Grandes poblaciones de Patella 
sp. se hallan establecidas sobre esta comunidad. Esta comunidad se ha detectado a 
sn Baja del Fraile y Punta Gorda. N 

- - 
m 

16.- Comunidad de Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizam. 
O 

Situada preferentemente en el nivel inferior del intermareal forma 
- 
- 
0 

una franja irregular, sobre la de C. tamariscifolia (Huds.) Papenf. y/o C.abies- m 

E 
marina (S. Gntel.) C. Ag. La característica principal de esta comunidad es - 
su diversidad morfológica. Según las estaciones los talos presentan dos aspec- 

O 

tos correspondientes a SUS fases reproductivas e invernantes. La de mayor 5 
biomasa arbuscular es la fase reproductiva, mientras que la invernante destaca 

n 

E 
por su porte arrosetado, formado por cauloides planos y cortos. En la época - 

a 
de las mareas vivas, al permanecer los talos emergidos durante un tiempo l 

mayor, se desecan, adquiriendo un aspecto pardo-quemado fácilmente reconocible. n n 

S610 en ocasiones hemos distinguido la franja bien delimitada, ya que en n 

general se mezcla con numerosas especies de bandas adyacentes, llegando incluso 
a ser acompañante en otras comunidades (Tabla nQ 2). En la Tabla nQ 5 se 3 

O 

presentan cuatro inventarios muy representativos de esta comunidad. Considera- 
mos el nQ 3 como bptimo. 

17.- Comunidad de Cystoseira tamariscifolia (Huds.) Papenf. 
Adherida por un grueso y robusto disco basa1 C. tamariscifolia se 

halla instalada en los sustratos verticales y horizontales del limite entre 
el intermareal y el infralitoral superior. Ocasionalmente puede incluso insta- 
larse en los charcos próximos a este límite. La comunidad se reconoce por 
su densa biomasa de color pardo-ocre, con algunas formas iridiscentes. que 
a modo de banda mas o menos estrecha ( 0 , 5  - 1 m, excepcionalmente hasta 3 
m de anchura) se extiende a lo largo del litoral. Delimita con cierta precisi6n 
el pcrlmntrn de coste i s r ~ l a r  = ñ p ~ e a t u  e: oleaje no exceüirüíiisiite ~iüleiito. 
NO ha sido detectada en el trayecto de costa de aguas tranquilas, ni en aquellas 
excesivamente expuestas. El mar mueve de forma característica estos robustos 
talos arborescentes, que penden sobre el sustrato en el breve espacio de 
tiempo que permanecen emergidos en la bajamar. Florísticamente, en su óptimo, 
esta comunidad está constituida en el estrato A por C.tamariscifo1i.a en gran 
abundancia, lo que produce un ambiente esciefilo que favorece el establecimiento, 
sobre el disco y cauloide, 2e especies como Jania rubens, Haliptilon vis ata 
(zanard.) Garbary di Johansen y Dasya hutchinsiae Harvey, cuya abundancia 



varía según las localidades. Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Ag. se encuentra 
comúnmente epífita sobre las rámulas espiniscentes (Tabla nQ 6). Verticalmente 
es sustituida, por debajo, por la banda de C. abies-marina de modo que es 
posible encontrar situaciones ecotónicas en las que se entremezclan estas 
dos especies. De igual modo pueden encontrarse situaciones ecotónicas similares 
con la banda de C. compressa situada en el nivel superior (Fig. nn 5). Las 
rocas sobre las que se asienta esta comunidad suelen presentar un recubrimiento 
casi continuo de la coralinácea incrustante Neogoniolithon hirtum, que incluso 
puede llegar a cubrir la base de los cauloides. Se trata de una especie de 
afinidades esciáfilas que encuentra aqui un ambiente apropiado al estar protegida 
de la luz por los talos de C. tamariscifolia. Al igual que en la isla de La 
Graciosa, C. tamariscifolia f o r m a n  el limite de mareas de numerosas 
localidades de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y de modo muy puntual 
en el Sur de Tenerife. Esta distribución regional limitada a las islas centro- 
orientales contrasta con la amplia corologia regional del resto de las especies 
del género Cystoseira presentes en el Archipiélago Canario, y puede estar 
ligada al gradiente térmico superficial de las aguas canarias, que se establece 
de E A W como consecuencia del afloramiento de aguas frías situado al PE de 
Canarias. Ea en La Graciosa donde la comunidad adquiere en muchos puntos su 
mhxima axhubarancia. 

Por ello nomínnmoe una nueva asociaci6n, Cystoseiretum tamsriscifoliae 
A. Viera k W. Wildpret, ass. nov. cuyo holótipo es el inventario 99 1 (Tabla 
nQ 6) realizado en la Punta de Pedro Barba sobre una superficie de 4 m . 
COMUNIDADES DEL INFRALITORAL 

18.- Comunidad de Cystoseira abies-marina (S.Gme1.) C. Ag. 
Constituye una ancha banda de vegetación situada entre los O y 10 

m de profundidad sobre sustrato rocoso. Esta comunidad fotófila de litoral 
batido puede quedar parcialmente al descubierto durante la resaca del oleaje. 
En los días de calma, durante la bajamar puede emerger brevemente, determinando 
una banda caracterfstica en el llmite del intermareal de las costas batidas. 
Cuando la cota de 10 m de profundidad se aleja de la costa, la banda de vege- 
tación puede alcanzar hasta unos 100 m mar adentro, dándole al mar un color 
pardo-azulado que permite su fácil reconocimiento. A lo largo del verano 
pierde gradualmente las ramas viejas que son arrojadas por las mareas hasta 
el supralitoral donde en el otoño constituyen arribazones considerables de 
varios metros de espesor. Floristicamente es una comunidad oligoespecífica 
que en su Óptimo está constituida casi exclusivamente por C.abies-marina 
(Tabla n* 7, inventario nQ 1). Sin embargo, es constante encontrar como acom- 
pañantes de cierta fidelidad algunas especies de los géneros Dictyota y Sargassum 
Sargassum vulgare C. Ag. puede incluso, en algunas localidades, ser más abun- 
dante que C. abies-marina. Como epifitos merecen destacarse Hypnea musciformis 
(Wulf.) Lamour. y Sphacelaria cirrosa, mientras que puede ser estacionalmente 
abundante Colpomenia sinuosa. Finalmente, Pseudolithophyllum lobatum (Lem.) 
Verl. & Boud. crece a su sombra, sobre los hápteros, en algunas localidades. 
Esta comunidad es muy abundante en todo el litoral expuesto al oleaje. La 
comunidad de C. abies-marina se extiende ampliamente por el litoral del Archi- 
pi6lago. En las costas del N de las islas ocupa grandes extensiones y es 
el elemento básico de las biocenosis marinas del infralitoral superior de 
situaciones expuestas. Desde el punto de vista fitosociol¿gico merece, con 
seguridad, un tratamiento a nivel de orden que sólo podrá estructurarse cuando 
se disponga de una información mas completa de todas las islas. En este trabajo 
queda señalada Cy,stoseiretum abies-marinae puro (Tabla nQ 7, inventario nQ.1) 
y las comunidades mixtas con C. tamariscifolia, tan frecuentes en el litoral 
N-NW de La Graciosa. 

19.- Comunidad de Lobophora variegata (Lamour.) Womers. 
Instalada preferentemente en las paredes verticales y grandes piedras 

de los fondos. Suele estar situada inmediatamente debajo de C. abies-marina 
y presenta claras afinidades esciáfilas. Se caracteriza por la morfología 
flabelada de su talo y su color pardo-oscuro. Es una comunidad monoespecífica 



que ocasionalmente a lcanza  junto a C. abies-marina e l  in termareal  i n f e r i o r .  

20.- Comunidad i n f r a l i t o r a l  de Halopteris scoparia-Padina pavonica 
Se h a l l a  p re sen te  en l a s  cos t a s  más o menos protegidas d e  todo e l  l i t o r a l  

i n s u l a r ,  alcanzando, a veces,  profundidades i n f e r i o r e s  a C. abies-marina. E s t a  
comunidad e s t á  perfectamente representada en e l  i n f r a l i t o r a l  protegido d e l  Es t r e -  
cho de l  Rio, sobre  l a s  rocas  o sobre l a s  p iedras  y c a l l a o s ' e s t a b i l i z a d o a  en  l o s  
fondos arenosos.  Suele ocupar grandes extensiones y con f r ecuenc ia  i n t e r v i e n e  
en e s t a  comunidad C. compressa. Cladostephus spongiosus (Huds.) C. Ag. e s  l o c a l -  
mente abundante en l o s  a l rededores  de Cale ta  d e l  Sebo. Los t a l o s  de Padina pa- 
vonica y Ha lop te r i s  scopar ia  alcanzan en e s t a s  profundidades sus mayores dimen- - 
s iones .  

21.- Comunidad de Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson  seba bada le^@^) 
Praderas  monoespecíficas de Cymodocea nodosa in s t a l adas  sobre  a r ena ,  for -  

mando una s u p e r f i c i e  cuyos bordes es tán  delimitados por una mayor dens idad de 
crecimiento de  l a  e spec i e  y en cuyo i n t e r i o r  l a  vegetación e s  m6s a b i e r t a .  Des- 
t aca  e l  moderado ep i f i t i smo  observado y l a  ausencia de Caulerpa p r o l i f e r a  
( ~ o r s k . )  Lamour. Se d i s t r i buye  en forma de poblaciones a i s l adas ,  más o menos am- 
p l i a s  en  e l  Es t recho d e l  Río en t r e  4 y 1 0  metros de profundidad. Contrariamente 
a l o  esperado l o s  h e b a d a l e s  de l  Río no son abundantes n i  frondosos,  s i  s e  com- 
paran con l o s  que s e  encuentran en e l  S de o t r a s  i s l a s  d e l  Archipie lago (Gran 
Canaria, Tene r i f e ) ,  donde l o s  arribazones d e l  otoRo const i tuyen grandes  masas 
a r ro j adas  por e l  mar, l o  que no parece o c u r r i r  en  e s t a  i s l a .  

DISTRIBUCION VERTICAL 

m..-..- -..-,l.. . 
CUIIbI I  -1 YO.. 

Si tuado en e l  extremo noroccidental  de l a  i s l a ,  e l  l i t o r a l  d e  t oda  e s t a  
zona cons i s t e  en un peque30 e i r r e g u l a r  acan t i l ado  basá l t i co ,  que con f igu ra  una 
l í n e a  de c o s t a  profusamente recor tada  con numerosas coladas b a s á l t i c a s  que s e  
adentran en e l  m a r  una vein tena  de metros y dejan e n t r e  s l  e n t r a n t e s  de m a r  con 
condiciones más protegidas .  Las puntas de e s t a s  coladas,  to ta lmente  a b i e r t a s  a l  
mar, e s t h  sometidas a una in tensa  v io l enc i a  d e l  o l ea j e .  Se l o c a l i z a n  a g u i  l o s  
puntos más expues tos  que hemos encontrado en  l a  i s l a  y só lo  han podido s e r  ee tu-  
diados durante  l o s  per iodos  de bonanza. En l í n e a s  generales l a s  comunidades asen- 
tadas  bajo  e s t a s  condiciones ambientales e s t án  carac ter izadas  por un marcado 
empobrecimiento vege ta l ,  en  e l  que las. especies  cos t rosas  son dominantes, posi-  
blemente por s o p o r t a r  mejor l a  v io lencia  de  l a s  olas.  El t r a n s e c t o  r e a l i z a d o  en 
una de e s t a s  puntas ,  presenta  de a r r i b a  hacia  abajo en primer l u g a r  una banda 
ocupada por c i ano f i ceas ,  como Calothrix crus tacea ,  que oscurecen un poco l o s  
basa l to s  pero l imi t adas  a unidades microscópicas s i t uadas  en las microporosida- 
des b a s á l t i c a s .  Seguidamente aparece una amplia f r a n j a  dominada por Chthamalus 
s t e l l a t u s  e n t r e  l o s  que e s  pos ib le  encontrar colonias  b ien  d e s a r r o l l a d a s  de  
Calothr ix  crus tacea .  Es t a  f r a n j a  mixta e s  s u s t i t u i d a  paulatinamente h a c i a  aba jo  
por una comunidad en l a  que in tervienen basicamente dos a lgas  pardas cos t rosas :  
Ra l f s i a  verrucosa y Nemoderma t i ng i t ana  que pueden r ecubr i r  e l  100% de las supe- 
f i c i e s  rocosas .  Entre  e s t o s  t a l o s  e s  pos ib le  encontrar  con c i e r t a  f r ecuenc ia  l a s  
Pequeñas c o s t r a s  c a l c á r e a s  de Neogoniolithon orotavicum. Hacia abajo  comienzan 
a aparecer  pequefios t a l o s  muy abigarrados de d i f e r e n t e s  especies  de Laurencia .  
L. pe r fo ra t a  sue l e  s e r  l a  más común, a veces entremezclados con a lgunos  t a l o s  
de Codium adhaerens,  que paulatinamente son s u s t i t u i d o s  por una ampl ia  banda 
prácticamente s d l o  ocupada por Poroli thon oligocarpum, que ocupa e l  n i v e l  d e l  
l i t o r a l  en e l  que l a  fuerza d e l  o l ea j e  se hace s e n t i r  con %a  mayo^ "fnlencia, 
La comunidad de Cystose i ra  abies-marina, propia d e l  i n f r a l i t o r a l  de  e s t a s  c o s t a s ,  
e s t á  l igeramente desplazada hacia  abajo  y a p a r t i r  de unos t r e s  metros de  profun- 
didad adquiere su  f i s ionomía  c l á s i c a .  

Baja de l  F r a i l e  
El l i t o r a l  d e l  SW de l a  i s l a ,  en e l  que e s t á  s i t u a d a  l a  Baja d e l  F r a i l e ,  

esta iür~ñado por una piataiorma basá i t i ca  muy accidentaaa que penet ra  rápidamente 
en e l  m a r .  Es te  fragmento de cos t a ,  totalmente a b i e r t o  a l  W e s t á  sometido a un 



i n i - ~ n ~ n  m1 nni, ea 81 qd= princip~lm="t= 1-S renac=r 6:: olas adqUiersa -..--.. "-. "^"..J", 
elevada violencia. Estas condiciones expuestas se  traducen en un empobrecimiento 
s ignif icat ivo de l a  vegetación, a l  mismo tiempo que una disminución en e l  porte 
y un c i e r t o  abigarramiento de l a s  comunidades. En e l  transecto se  observa como 
en l o s  niveles  más a l t o s  estan presentes l a s  clásicas  bandas de cianofíceas y 
Chthamalus s t e l l a t u s .  En estos  niveles e s  destacable l a  presencia de l a  comunidad 
de Nemalior helminthoides, única localidad de l a  i s l a  en l a  que ha sido recono- 
cida, mientras que en l a s  numerosas f i s u r a s  presentes en l o s  basaltos l as  costras  
de Phymatolithon lenormandii (Aresch.) Adey son muy abundantes. Hacia abajo l a s  
rocas más húmedas estan cubier tas  por l a s  costras  parduzcas de Ralfsia verrucosa 
y Nemoderma t ingi tana.  A continuación ex is te  una franja muy heterogénea en l a  
que junto con pulvinulos de Laurencia perforata e s  posible encontrar costras de 
Codium adhaerens, Lithophyllum incrustans y Porolithon oligocarpum, as í  como in- 
dividuos raquí t icos y abigarrados de Cystoseira abies-marina. Paulatinamente es- 
t a  hetarogénea comunidad afectada directamente por l a s  resacas de l a s  olas  s e  
empobrece y queda limitada c a s i  por completo a l a s  costras  de Porolithon oligo- 
carpum. Ya en e l  i n f r a l i t o r a l  l a  comunidad de Cystoseira abies-marina ocupa l a  
mayor par te  de l a s  rocas bien iluminadas. 

Baja del Ganado 
El l i t o r a l  de Baja del (ianado consiate en una amplia plataforma inter- 

mareal, la m&s extensa de l a  i s l a .  Es t a .  ocupada por densas comunidades cespito- 
sas de pocos c e n t h e t r o s  de aspesor y sólo en l o s  bordes de l a  plataforma prb- 
ximoa a l  mar, l a  vegetacidn e s  m & s  abundante. Esta costa e s  relativamente ex- 
puesta, pero l a  amplitud de l a  plataforma suaviza un poco l a  violencia del  m a r  
sobra :as iiomiiidadas iatsrma-eales. :a d i a t r i b ~ c i 6 ñ  vert ical  d e  l a s  mismas sigue 
e l  modelo que s e  describe para Playa Lambra. Tan sólo merece mención especial 
e l  gran desarrol lo que alcanza e l  césped de Padina pavonica y Halopteris scoparia 
que cubre extensas superficies. - 
Playa Lambra 

EL litoral de Playa Llmhra crrnsisfe m *m= zmpli= p I z t z f ~ r m !  +e =lci?zr 
unos 60 m de longitud en bajamar. Esta plataforma basál t ica  e s  poco accidentada, 
cas i  plana, pero con pequeRas rugosidades que permiten l a  formación de pequefios 
charcos. El  borde de l a  plataforma es  ligeramente más elevado y actúa como rom- 
piente, de modo que l a s  condiciones de l a  costa  no son excesivamente expuestas 
en e l  intermareal,  a pesar de su orientación N. E l  transecto realizado sobre esta  
plataforma muestra unos primeros 20 m en l o s  que no hemos encontrado algas ma- 
croscópicas. Las primeras algas s i tuadas m5s le jos  del nivel de marea son l a s  
colonias de  Calothrix crustacea que crecen ligeyamente por encima de l a  amplia 
franja  de Chthamalus s t e l l a t u s ,  aunque su máximo l o  alcanzan en este  nivel.  E- 
chytrichia quoj i i  es  ra ra  y en l a s  f i s u r a s  hemos encontrado e l  liquen Lichina 
confinis. En e s t e  nivel  l o s  charcos son muy numerosos y su vegetación se  modifi- 
ca sustancialmente según su posición a l t i tud ina l .  Los charcos más a l tos  están 
tapizados exclusivamente por Schizothrix calcicola ,  seguidamente dominan aquellos 
ocupados por diferentes  especies de Enteromorpha, para a continuación aparecer 
los  charcos de Cystoeeira, primer6 sólo con C. humilis y despu6s los  mixtos 
C. humilis - .C .  discors con su microzonación caracter ís t ica.  Por debajo de estos 
charcos s e  extienden amplias superf icies  en l a s  que es posible encontrar dos co- 
munidades cespitosas diferentes. Un césped superior dominado por bases de e- 
l l i n a  elongata y Schizothrix calcicola ,  y uno in fe r io r ,  que ret iene una elevada 
cantidad de agua, en e l  que l a s  especies más carac te r i s t i cas  son Padina pavonica, 
Halopteris scoparia y Dasycladus vermicularis. El nivel más bajo de l a  plataforma 
es ligeramente m& elevado y actúa como rompiente. En es te  nivel aparecen t r e s  
franjas  consecutivas dominadas por diferentes  especies de Cystoseira. La primera 
franja  est8. ocupada por C. compressa en su fase de roseta ,  que paulatinamente 
e&. PUatitUi& i;or C. L ---- ' - - .TE- ,  2.. i a ~ i i m i  r r b r a u r r m  y ti ~ ü ~ t i ~ u ~ ~ i i i ñ  pcir C. abiieij-mriña, con 
l o  que nos introducimos en e l  i n f r a l i t o r a l .  

Montafía Amarilla ( ~ i g .  no 4 ) .  
E l  ' l i t o r a l  de Montaña Amarilla s e  ha l la  relativamente protegido en a l  in- 

t e r i o r  de l a  bahía, en e l  Sur de l a  i s l a .  E l  acantilado de l a  montaila cae casi  
verticalmente, pero l o s  piroclastos  han sido erosionados por e l  mar y en e l  ni- 



ve1 de mareas s e  ha formado una plataforma de  una decena de metros,  CUYO margen 
desciende hac i a  e l  m a r  con una inc l inac ión  d e l  30% y en l a  que e s  p o s i b l e  detec- 
tar muy claramente l a  d i s t r i buc ión  v e r t i c a l  de l a s  d i f e r e n t e s  comunidades. En 
e l  n i v e l  mas a l t o  de l a  plataforma s e  forman charcos cuyas aguas a610 son  reno- 
vadas en pleamar, y que son ocupados por Schizothr ix  ca l c i co l a  y d i f e r e n t e s  espe- 
c i e s  de Enteromorpha. E l  borde inc l inado de l a  plataforma presenta  sucesivamente 
de a r r i b a  hac i a  abajo  l a s  s igu ien te s  comunidades: l a  más e levada es una f r a n j a  
que ocupa e l  c i r r f p e d o  Chthamalus s t e l l a t u s  que paulatinamente e s  s u s t i t u i d a  po r  
un cdsped de  pequeños t a l o s  de Coral l ina  e longata  y Schizothr ix  c a l c i c o l a ,  que 
r e t i e n e  una elevada proporción de arenas y d e t r i t o s .  Por debajo e s t e  cesped e s  
s u s t i t u i d o  por o t r o  dominado por Padina pavonica y Halopteris s copa r i a  en  e l  que 
también in t e rv i enen  Caulerpa vebbiana Mont., Valonia u t r i c u l a r i s ,  J a n i a  rubens,  
Cladophora spp. y Laurencia spp. El n ive l  m a s  ba jo  de e s t a  comunidad ceep i to sa  
s e  c a r a c t e r i z a  por e l  c l a r o  protagonismo de Halopteris s copa r i a  que forma una 
pequefia f r a n j a  practicamente uniespeci f ica .  El  r e s t o  del  in termareal  e s t a  ocupado 
por l a s  d i f e r e n t e s  bandas de Cystose i ra  con su t í p i c a  e s t r a t i f i c a c i d n .  Primero 
C. compressa en s u  f a s e  de r o s e t a ,  a continuación C. t a m a r i s c i f o l i a  y p o r  ú l t i -  
mo C. abies-marina, que con mucha frecuencia forma poblaciones mixtas  con a- 
ssum vulgare .  La comunidad de Cystose i ra  es  sus t i ' tu ida  rápidamente e n  l o s  prime- 
ro s  metros de profundidad por l a  comunidad de Psdina pavonica-Halopteris s copa r i a  

Cale ta  d e l  Sebo 
El l i t o r a l  de Ca le t a  d e l  Sebo e s  eminentemente arenoso aunque en  e l  ni-  

ve l  sometido a l a  o sc i l ac ión  de marea e s  pos ib le  encontrar ampl ias  p la taformas  
de a r en i scas  o rocosas  erosionadas y poco accidentadas,  que prác t icamente  pre- 
sentan una inc l inac ión  s i m i l a r  a l a  de una playa de  arena. Se t r a t a  de  una es ta-  
c ión  que podemos c a l i f i c a r  de protegida.  Habitualmente no e x i s t e  o t r o  movimiento 
de l  m a r  que e l  l i gado  a l a s  mareas, con un o l a j e  prácticamente i n e x i s t e n t e .  La 
construcción d e l  nuevo r e fug io  pesquero ha supuesto un incremento d e  e s t a s  con- 
d ic iones .  Las comunidades in termareales  e s t b  sometidas en e s t a  e s t a c i ó n  a dos 
f a c t o r e s  ecológicos  remarcables. Por un lado,  l o s  fondos arenosos  p re sen te s  
prácticamente desde e l  n i v e l  de bajamar suponen un apor te  de a r ena  que s e  depo- 
s i t a  y f i j a  e n t r e  l o s  t a l o s  de l a s  comunidades cespi tosas .  Por o t r a  p a r t e ,  l a s  
actividades de 10s hahi tmtes  d e l  cosorin =en r e s p m a h l e s  de *S= c i e r t s  ni*=- 
f i l i z a c i ó n  de t ec t ab l e  en algunas comunidades, principalmente a q u e l l a s  d e  l o s  
n ive l e s  más a l t o s  de l  in termareal .  

En e l  t r a n s e c t o  r ea l i zado  en Cale ta  d e l  Sebo puede obse rva r se  como l a s  
comunidades de a lgas  que ocupan un n i v e l  más a l t o ,  e s t an  po r  debajo  d e l  n i v e l  
de las pleamares. Son l a s  c i ano f i ceas ,  principalmente Schizothr ix  c a l c i c o l a , l a s  
que colonizan l a s  s u p e r f i c i e s  con colonias  pardo-verdosas. Por debajo ,  s e  encuen- 
t r a  una banda más o menos ancha de l  c i r r i p e d o  
s e  entremezcla fuertemente Calothr ix  cn i s t acea  y Schizothr ix  c a l c i c o l a .  A con- 
t inuaci6n. l a s  s u p e r f i c i e s  emergidas siguen ocupadas por Sch izo th r ix  c a l c i c o l a  
pero en  e s t e  caso ,  cubriendo un complejo conglomerado de bases de C o r a l l i n a  elon- 
&a, d e t r i t o s  y arenas.  Por l o  que respecta  a l o s  charcos de e s t o s  n i v e l e s  a l t o s  
debemos des t aca r  e l  importante protagonismo de  c ianof lceas  f i l amen tosas  (Schizo- 
t h r i x ,  O s c i l l a t o r i a ,  Calothr ix)  que forman importantes masas en  l o s  fondos donde - 
son capaces de cementar l o s  granos de arena aportados por l a s  mareas, que a me- 
di& <;.de d s s c o ~ ! e ~ v s  s=:: r ~ t i h i d a r  p a ~ l a t i n a m n t s  por otras C O ~ ~ U P U ~ ~  eii las 
que dominan d i f e r e n t e s  especies  de Enteromorpha. En algunos puntos muy l o c a l i -  
zados crecen algunos t a l o s  de Fucus s p i r a l i s  s i n  c o n s t i t u i r  c in turones .  A con- 
t inuación s e  encuentran amplias s u p e r f i c i e s  que quedan emergidas e n  bajamar pero 
con una cons t i t uc ión  cesp i to sa  que permite l a  retención de una e levada can t idad  
de agua. Padina pavonica e s  l a  especie  más c a r a c t e r í s t i c a  de e s t o s  cespedes en  
l o s  que debe des t aca r se  también l a  intervención de Halopter is  s c o p a r i a  y Jania 
rubens. Es t a s  comunidades ce sp i to sas  ocupan l a  mayor par te  de l  i n t e rmarea l  y des- 
cienden s i n  modificaciones s i g n i f i c a t i v a s  en e l  i n f r a l i t o r a l .  E s t a  comunidad e s  
s ax ico la  y desaparece con l a  presencia  de fondos arenosos. S i n  embargo, l o s  ca- 
l l a o s  e s t a b i l i z a d o s  en e s t o s  fondos e s t án  colonizados habitualmente por Padina 
pavonica que en e l  i n f r a l i t o r a l  alcanza un gran tamaño. Por ú l t imo,  e n t r e  7 y 
12 metros de profundidad s e  encuentran laxas praderas de Cymodocea nodosa. poco 
desarro l ladas  y que soportan un ep i f i t i smo  moderado. 



A partir de estos transectos se ha realizado un esquema (Fig. 3) en el 
qüe se representa la posición de las piin~ipales comunidades en fünción de la 
exposición. De este modo, la comunidad de Padina pavonica-Halopteris scoparia 
es característica de los ambientes medianamente protegidos, tanto en las plata- 
formas intermareales como en el infralitoral, mientras que las comunidades de 
Ralfsia ve&ucosa-Nemoderma tingitana y Porolithon oligocarpum son caracterís- 
ticas de los ambientes expuestos. En situación intermedia de semiexposición deben 
destacarse las comunidades de Cystoseira compressa y C.tamariscifolia, mientras 
que la comunidad de C. abies-marina, típicamente infralitoral, y con mucho la 
más importante cuantitativamente, domina en todos los ambientes no excesivamente 
expuestos. 

m Ciinoffceii 
m Cirrfpedos 

m C6sped de Cchizothri~  - Corallina 

m Ralrsla - Ncmodcrrna 

(, CCbspcd de Padini - Haloptcrls 

Laursncli perrorata 

m Poqrolichon oll~ocnrpum 

m Cystoaeira compressa 

m Cystouelra t imarisc i fo l ia  

m Cysto:ielrn dibica-niirlnu 

n n p i ;<:ve: "idr:ñii pleamar 

n n b : Nivel minina baJsmur 

FIG. 3: Esquema de la distribución vertical de las principales comunidades 
fotófilas saxícolas, en función de la exposición al oleaje. 



FIGS. 4-5: 4 . -  Aspecto de l a  d i s t r i buc ión  v e r t i c a l  de l a s  comunidades de Montaña 
Amarilla. 5.- Aspecto de l  CysLoseiretum tarnar isc i fo l iae  en Baja de l  Ganado. 



t a b l a  1 

Localidad 

InvenCario n* 

Switrato 

Orientación 

Expoaicidn a l  o leaje  

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación ( X )  

Cobertura (S) 

TiChi 

C o r i l l í n i  t l o n g a t i  E l l i 8  o Solmdar 

Schizothrix oa lc lco la  (C.Agardh) Gomont 

"..-..-,-.l..- . . --a-. .  , - - A -  t o  ---- 1 2  l " ------ 
LP* ,L IPYW . l . l , , A * Y I ~  A 1  ,.>C"pVAI, IY P I I I I -  

Caulerpa wcbbiana Montagne 

Valonia utr icular ls  (Roth) C.  Agardh 

Jania rubens ( ~ i m e O )  Lamouroux 

Gelidium pusil lun (Stackhousc) Le J o l i s  

Cladophora sp.  

Abreviaturas utilizadas: 

R: roca 

Det.:Detritus 

ME.: Muy expuesto 

E.: Expuesto 

SE.: Semiexpuesto 

P.: Protegido 



2 3 4  

Det. Det. &t. 

S N N  

SE SE SE 

¿ll12U 10110 20x20 

70 0 - 1 0  1 0  

1 w  1 W  1 W  

08.84 08.84 08.84 

1 6 7 8 9 1 0  

Det. Oet. Det. O c t .  Lkt. R 

SE MI HE N SU 

SC SE SE SE SE SE 

20x20 I W x l W  60x40  20x20 20x20 lMxltKl 

O 1 3  Charco 10 u-1U 10 

100 >W 1 W  100 I W  1 w  

08e.na 0ó.85 0b.85 06.85 08.m &.a5 

Ilalriptcr>s a c o p ~ r l k  (Llnneol SauvirKsau 

l .aurnasti< p c r i o r a l r  (Bory) Mortlaeiio 

Ceramim ciiirrum I r l l ~ i l  Dusluzeiu 

Cyslore l ra  cony>rcbsa (Eaper) GerloTf Nlraavddln 

C j i t o n e l r i  t a n a r l r c l i o l i a  flludsonl I'aperiruxm 

Geiidlum piiil llum (Scichlsouae) Lc J d i s  

Cariil l in* donpat .  E l l l a  z Solrnder 

ColpmneilI. alnuosii (Rothl Ucrbes S g l l c r  

cm1ery. uebblrns *ont.pnc 

Ilydi.orlatl~ruo cl.thrsLui (C. Ayardlrl Ilove 

Uiluplwa i a c c i < i l i  IRolh) llore 

Clrdnkhora spp. 

I'utypliye, polypliysaldca (Crouanl Scbnat tc r  

Hypnee c c r v l c o r n l i  J .  Ayirdli 

S M z o t h i . 1 ~  c a l c l c u l i  [C. Apardh) Conont 

O Unlversldsd de Lar Palmar de Gran Canaria Biblioteca Digiial, 2004 



Local i  dad 

I ~ i v a r i t a r i o  na 

S u s t r a r o  

O r t  oiiti<cibn 

Yxyuaicidn a l  o l o u J a  

S , ipe rPIc ic  i n v e n t a r i n d a  (cm) 

I i ic l  i n a c i b n  1%) 

Cuorv tu rn  ( S )  

Facha 

Vhlonrn u L r i c u l a r i s  ( R o t h )  C. A ~ a r d h  

Cystoseir-a  compressa ( E s p e r )  C e r l o f l  Nizainuddirr 

CysLossira  t a t n a r i s c i f o l i a  (Iludsunl Puprnf i~ss 

Padina p i v a n t c a  (L inneo)  Lumouroux 

l l a l o p t e r i a  s c o p a r i a  Il..iniieol Saiivnprau 

Colpunir~i la  s i t iuosa  (Rorli) üarbes  S o l i r r  

Ccl idiuiu pusi l lui i i  (Sti<ckhniisel 1.c J o i i s  

Coral  1 iiia r l o n g i i a  L ' l l iu  Bulander. 

Ceraiiiluiic c i l i n l u m  ( E l l i s )  Duc1u.rc.a~ 

.lunla i u b e n s  ( Llnnao) Luiiiuuroux 

Naoynnlol l  Llion h i r tu ia  (Ldmolnu) Afoiiso-Currlllu 





Inventario nQ 

Sus trato 

Orientación 

Exposición a l  c l za je  

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación (%) 

Cobertlm-a !%! 

Fecha 

Cystoseira compressa (Esper ) 
Cerloff Nizamuddin 

Cystoseira tamariscifolia (Hudson) 
Pspenfuss 

Sargassum vulpare C. Agardh 

!ialopteris scoparia (Linneo) 
Sauvageau 

Padina pavonica (Linneo) Lamouroux 

Lobaphoravariegata (Lamouroux) 
Wornersley 

Jania rubens (Linneo) Lamouroux 

Neogoniolithon hirtum (Lemoine) 
Afonso-Carrillo 


