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RESUMEN

Se presenta una lista de las macroalgas identificadas taxonómicamente y se determina 
el grado de semejanza en la distribución de las especies en el litoral rocoso de Playa Guacuco, 
ubicada al noreste de la Isla de Margarita, Venezuela. Los muestreos se efectuaron trimestral-
mente durante febrero 2010 a febrero 2011. Se identificó un total de 21 especies, distribui-
das en: siete especies del phylum Chlorophyta, cinco del Phylum Heterokontophyta y 10 del 
Phylum Rhodophyta. Se describe a Cladophora laetevirens, Sargassum buxifolium, Centro-
ceras gasparrinii, Laurencia dendroidea y Chondracanthus saundersii, estas cuatro últimas 
como nuevos registros para la Isla de Margarita. Se discuten algunas características ecológicas. 

Palabras clave: Bentos, Playa Guacuco, Chlorophyta, Heterokontophyta, Rhodophyta, 
Venezuela

ABSTRACT

A list of taxonomically identified macroalgae are presented and the degree of similarity 
is determined for the distribution of species on the rocky coast of Guacuco beach, located nor-
theast of the Margarita Island,Venezuela. Samples were conducted quartely during february 
2010 to february 2011. A total of 21 species was identified distributed in: 7 species of the 
Phylum Chlorophyta, 5 species of Phylum Heterokontophyta and 10 species of the Phylum 
Rhodophyta. Cladophora laetevirens, Sargassum buxifolium, Centroceras gasparrinii, Lau-
rencia dendroidea and Chondracanthus saundersii are described, these last four as a new re-
cord for the Margarita Island. Some ecological characteristics are discussed.

Key words: Benthos, Guacuco beach, Chlorophyta, Heterokontophyta, Rhodophyta, Ve-
nezuela

INTRODUCCIÓN

La flora ficológica de la región oriental de las costas de Venezuela es, quizás, 
la más extensa y mejor estudiada del litoral venezolano. Las investigaciones se re-
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montan desde hace más de cuatro décadas, destacándose las realizadas por Rodrí-
guez (1959), Ríos (1965, 1972), Hammer & Gessner (1967), Ganesan (1968, 1970, 
1983, 1989), Díaz-Piferrer (1970), Lemus (1970, 1974, 1979), Aponte (1985), De-
lascio & González (1988), Pardo & Solé (2006) y Barrios (2011). Sin embargo, en 
la Isla de Margarita la ficoflora de la región oriental es conocida pero no está actua-
lizada desde el punto de vista taxonómico, solo se cuenta con los trabajos de Apon-
te (1985), Velásquez et al. (1987), Capecchi (1989), Salazar (2000), Pardo & Solé 
(2006, 2007), Fernández & Pérez (2009), Aguilera & Lunar (2009), Acosta (2010), 
mientras que en la región occidental se reportan los trabajos de Pardo & Solé (2007), 
Solé & Pardo (2010), Guilarte et al. (2012) y Solé & Capelo (2012).

El área costera de la Isla de Margarita, así como también del resto de la re-
gión insular de Venezuela, poseen condiciones geomorfológicas e hidrográficas 
particulares en sus ecosistemas litorales que generan el establecimiento y desarro-
llo de una amplia diversidad de comunidades de la ficoflora marina, representan-
do un interesante material de estudio taxonómico especialmente por la presencia 
de especies bénticas, epilíticas y epífitas. En esta zona confluyen varios factores 
que propician la existencia del fenómeno local de surgencia, el cual genera condi-
ciones ambientales que determinan el crecimiento de especies bénticas, caracte-
rísticas de mares de zonas templadas adicionando diversidad florística temporal a 
la zona (Díaz-Piferrer 1970; Ginés 1982). 

La composición de la flora marina de la región noreste de la Isla de Marga-
rita, estado Nueva Esparta, es desconocida, a excepción de los trabajos realizados 
por Aponte (1985) y Capecchi (1989) quienes identificaron algunas especies de 
macroalgas marinas en las playas ubicadas al noroeste de la Isla de Margarita y de 
los arribazones ocurridos en Playa Guacuco, respectivamente.

Playa Guacuco se caracteriza por presentar dos tipos de sustratos: el arenoso 
y el rocoso, este último, corresponde a los sectores Punta Flaca y Punta Guacuco 
(Martínez 2000). A pesar de ser una de las playas de la Isla de Margarita interve-
nida para la actividad turístico-residencial, y del importante papel que desempe-
ñan las macroalgas marinas en la productividad del ecosistema marino, no existe 
ningún estudio ficoflorístico de esta área. Por ello, en este trabajo se identifican las 
diferentes especies de macroalgas marinas, se describen las especies registradas 
por primera vez para la Isla de Margarita y su distribución en el litoral rocoso de 
Playa Guacuco, municipio Arismendi del Estado Nueva Esparta.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en Playa Guacuco, playa oceánica de 2 km de longi-
tud entre el litoral rocoso de Punta Flaca y Punta Guacuco. Se ubica al noreste de 
la Isla de Margarita entre las coordenadas geográficas 11º03’25” - 11º03’05” N, 
63º49’0” - 63º48’22” O (Fig. 1), influenciada por los vientos alisios pero prote-
gida por los vientos más energéticos (vientos de temporal de dirección SO). Se 
extiende en una larga planicie costera de origen coluvio-aluvial y marino, com-
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puesta de gravas y arena, con esquistos en algunos sitios que le confieren relativa 
estabilidad. Presenta pendientes suaves que oscilan entre 1 a 5% en la franja lito-
ral, facilitando la erosión laminar. Existe influencia sedimentaria de origen terres-
tre, principalmente en época de intensas precipitaciones, que traen las aguas de 
escorrentía que lavan las terrazas o cerros que circundan la playa y que ocasional-
mente le confiere un color marrón rojizo a la franja marino-costera. Comúnmente, 
se observa mayor abundancia de macroalgas en el litoral rocoso (Punta Flaca y 
Punta Guacuco) que en suspensión (Martínez 2000). Fue declarada zona protegi-
da, según Decreto 623, de fecha 07 de diciembre de 1989 (zona ABRAE).

Se realizaron salidas de campo trimestrales durante el período 10 de febrero 
2010-10 de febrero 2011, en los sectores de Punta Flaca y Punta Guacuco (Fig. 1). 
Los ejemplares de las macroalgas fueron recolectados manualmente, utilizando 
espátulas y cuchillos para desprenderlas cuidadosamente y no dañar aquellas que 
presenten estructuras de fijación.

Los especímenes recolectados fueron preservados en frascos de vidrio con 
una solución de formaldehido y glicerina al 4%. Cada envase previamente fue 
rotulado con el nombre de la estación, sector del muestreo y fecha de recolec-
ción. Posteriormente, fueron llevadas al laboratorio de Bioecología del Centro 
Regional de Investigaciones Ambientales (CRIA), para su posterior procesamien-
to, identificación y elaboración de exsiccata.

Para las observaciones morfoanatómicas, se realizaron cortes transversales 
a mano alzada en el talo de cada especie a identificar, utilizando una hojilla de 
doble filo marca Gillete, observándose el corte en un microscopio óptico mar-
ca Olimpus, modelo H02105. Asimismo, se utilizó una lupa estereoscópica bi-
nocular marca Gallen modelo V202388, para observar los rasgos morfológicos 
externos (ramificación del talo, rizoides, filoides y estructuras de fijación). Las 
fotografías del material fueron realizadas utilizando una cámara digital marca 
Canon, modelo Power Shot G-10. Las fotos y las muestras disecadas (exsiccata) 
están depositadas en el herbario del Laboratorio de Ecología del Centro Regional 
de Investigaciones Ambientales del Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de 
Oriente (CRIA-UDONE).

El material estudiado fue identificado taxonómicamente utilizando lite-
ratura especializada, principalmente claves y descripciones taxonómicas: Ríos 
(1972), Taylor (1960), Aponte (1985), Littler & Littler (2000), Pardo & Solé 
(2007), Dawes & Mathieson (2008), Littler et al. (2008a, b), Fernández & Pérez 
(2009), Aguilera & Lunar (2009), Acosta (2010), Guilarte et al. (2012). Para la 
clasificación taxonómica se siguieron los criterios de Wynne (2005, 2011), Velás-
quez-Boadas & Rodríguez (2012) y Guiry & Guiry (2013).

Para la determinación del grado de semejanza en la distribución de las es-
pecies de las macroalgas marinas en Playa Guacuco, fueron construidas matrices 
de similaridad de Bray-Curtis basadas en la presencia/ausencia de los diferentes 
taxones. Luego, se hicieron ordenaciones multivariadas por escalamiento multi-
dimensional no métrico (nMDS) para separar en el dendrograma los grupos de 
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especies que presentan similaridad en su distribución espacial en el litoral rocoso. 
Para ello, se utilizó el software estadístico PRIMER vs. 6 (Clarke & Gorley 2006).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Un total de 21 especies de macroalgas marinas bénticas fueron identifica-
das en el litoral rocoso de Playa Guacuco (Punta Flaca y Punta Guacuco) (Tabla 
1) de las cuales, el 48% correspondió al phylum Rhodophyta, 33% Chlorophyta 
y 19% Heterokontophyta, según el orden de importancia de distribución Rhodo-
phyta>Chlorophyta>Heterokontophyta. Los taxones identificados quedaron esta-
blecidos según el esquema de orden, familia, género y especie: Chlorophyta (3, 
3, 4, 7), Heterokontophyta (3, 4, 4, 4) y Rhodophyta (4, 4, 7, 10). Díaz-Piferrer 
(1967), Solé & Vera (1997), Vera (2000), Ardito & García (2009), Acosta (2010) 
y Guilarte et al. (2012) coinciden en señalar que estos patrones porcentuales de 
distribución son típicos de aguas tropicales y subtropicales, caracterizadas por 
una alta riqueza y variedad de especies, y es común encontrarlos en toda la costa 
venezolana y caribeña.

Tabla 1. Variación temporal de las especies identificadas en Punta Flaca (PF) y Punta Gua-
cuco (PG) de Playa Guacuco.

Phylum Año
Especie 2010 2010-2011

Febrero-
Mayo

Mayo-
Agosto

Agosto-
Noviembre

Noviembre-
Febrero

PF PG PF PG PF PG PF PG
Chlorophyta
Caulerpa racemosa var. laetevirens (Mont.) 
Weber-van Bosse

+ + + + + + + +

C. sertularioides f. longiseta (Bory) - + - + - + - -
Chaetomorpha antennina (Bory) Kütz. + - + - + - + -
Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz. + + - - - - - -
Ulva chaetomorphoides (Børgesen) H.S. 
Hayden

- - + + - - - -

U. fasciata (Delile) + + + + + + + +
U. flexuosa (Børgesen) Hayden, Blomster, 
Maggs, P.C. Silva, M.C. Stanhope & J.R. 
Waaland

+ - - - - - - -

Heterokontophyta
Asteronema breviarticulatum (J. Agardh) 
Oriques & Bouzon.

- - - - - - + -

Centroceras gasparrinii (Menegh.) Kütz. - + + - + - - +
Chnoospora minima (K. Hering) Papenf. + - - + + + - +
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Lobophora variegata (J.V. Lamour.) Womersley 
ex E.C. Oliveira

- - - - - - - +

Sargassum buxifolium (Chauv.) M.J. Wynne - - + + + + - +
Rhodophyta
Bryocladia thyrsigera (J. Agardh) F.S. Schmitz. + - - - + + - -
Chondracanthus saundersii C.W. Schneid. & 
C.E. Lane

+ + + - - + - -

Gracilaria dominguensis (Kütz.) Sond. - + - + + + + +
G. flabelliformis P.L. Crouan & H.M. Crouan - - - - + - + -
Grateloupia cuneifolia J. Agardh + + - - + - - -
Hypnea musciformis (Wulfen) J.V. Lamour. + + + + + + + +
H. spinella (C. Agardh) Kütz. - + - + - - - -
H. valentiae (Turner) Mont. + + + + - - - -
Laurencia dendroidea (J. Agardh) - + + - + + - +

En el litoral rocoso de Playa Guacuco, las familias Ulvaceae, Caulerpaceae 
y Cladophoraceae, pertenecientes al phylum Chlorophyta, presentaron tres espe-
cies. Cada una de las familias Dictyotaceae, Chnoosporaceae, Ectocarpaceae y 
Sargassaceae del phylum Heterokontophyta incluyeron una especie, y las familias 
del phylum Rhodophyta: Hypnecae (tres especies), Rhodomelaceae y Gracilaria-
ceae (dos especies, respectivamente) y Ceramiaceae, Gigartinaceae y Halymenia-
ceae (una especie, respectivamente) (Fig. 2). Estos resultados coinciden con las 
investigaciones realizadas por Acosta (2010) con respecto a las macroalgas mari-
nas del litoral rocoso y coralino en la bahía de Charagato. Guilarte et al. (2012), 
en lo que se refiere a la variación espacial y temporal de las macroalgas en la bahía 
de Boca del Río, señalan que la mayoría de las especies pertenecientes a estas fa-
milias poseen un amplio rango de distribución y de colonización en los sustratos 
rocosos. Tanto Núñez et al. (1998), Barrios et al. (2003a, b), Moreira et al. (2003), 
Eizaguirre & Vera (2007) y Fernández & Pérez (2009), al realizar estudios con 
macroalgas asociadas a raíces de manglar en sistemas lagunares, y Aguilera & Lu-
nar (2009), al estudiar las macroalgas asociadas a sistemas de cultivo de macroal-
gas (long-line), coincidieron en afirmar que las familias anteriormente señaladas, 
poseen una gran plasticidad y adaptabilidad para colonizar diversos sustratos y no 
limitan su crecimiento a una superficie en específico.

Las familias Cystoclonaceae, Rhodomelaceae y Gracilariaceae, pertene-
cientes al phylum Rhodophyta, incluyeron el mayor número de taxones en el li-

Tabla 1. Continuación.

Phylum Año
Especie 2010 2010-2011

Febrero-
Mayo

Mayo-
Agosto

Agosto-
Noviembre

Noviembre-
Febrero

PF PG PF PG PF PG PF PG
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toral rocoso de Playa Guacuco (Fig. 2). Maghalhaes (2006), en su investigación 
sobre el género Hypnea en las costas del océano Atlántico, señala que incluye 
más de 49 especies y 10 variedades. Además explica que las especies de la familia 
Hypneaceae son cosmopolitas. Moreira et al. (2003), González et al. (2007) indi-
can que la familia Rhodomelaceae fue la más abundante en sus estudios, y afirman 
que las especies de esta familia poseen adaptaciones que les permiten distribuirse 
desde la zona intermareal hasta el sublitoral, inclusive a grandes profundidades. 
Acosta (2010) explica que las especies de esta familia se encuentran comúnmente 
sobre sustratos duros y son abundantes en fondos poco profundos, distribuyéndo-
se desde aguas templadas hasta las costas tropicales del mundo, tanto en el litoral 
como en el sublitoral, hasta 65 m de profundidad.

El análisis de ordenaciones multivariadas (nMDS), basado en la presencia/
ausencia temporal de las macroalgas marinas en los sectores Punta Flaca y Pun-
ta Guacuco (Tabla 1, 2), separó seis grupos de especies, mostrados en el dendro-
grama de la Fig. 3. El grupo A incluyó el mayor número de taxones (Ulva fas-
ciata, Caulerpa racemosa var. laetevirens, Chaetomorpha antennina, Gracilaria 
dominguensis, Laurencia dendroidea, Sargassum buxifolium, Bryocladia thyrsi-
gera, Chnoospora minima, Hypnea musciformis, H. valentiae, Chondracanthus 
saundersii y Centroceras gasparrinii) que presentó un 60% de similaridad, con 
respecto a una mayor presencia trimestral en el litoral rocoso de Playa Guacuco; 
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mientras que los grupos B (Hypnea spinella, Caulerpa sertularioides f. longiseta, 
C (Grateloupia cuneifolia, Lobophora variegata), D (Ulva flexuosa, Cladophora 
laetevirens) y E (Gracilaria flabelliformis, Asteronema breviarticulatum) presen-
taron similaridades de 80%, 70%, 50% y 65%, respectivamente, en cuanto a una 
menor presencia trimestral en los sectores muestrados. Ulva chaetomorphoides 
fue la única especie que constituyó el grupo F con un 45% de similaridad, que 
corresponde a una mayor ausencia trimestral en los sectores Punta Flaca y Punta 
Guacuco de Playa Guacuco.

La variación de la composición florística y la alta riqueza de especies de al-
gas marinas de la Isla de Margarita es el resultado, en parte, de la ocurrencia del 
fenómeno de surgencia costera ocasionado por la acción de los vientos alisios que 
soplan, con mayor intensidad, de enero a julio en dirección este-noreste en la línea 
de la costa continental de Venezuela, causando un ascenso de aguas profundas y 
ricas en nutrientes que favorecen el crecimiento de muchas especies de algas en 
la zona costera (Díaz-Piferrer 1967; Castellanos et al. 2002). Es así como la costa 
noreste de la Isla de Margarita ha sido señalada por varios autores como un área 
de surgencia significativa, la cual logra su mayor intensidad durante la época de 
sequía (diciembre-mayo) (Aponte 1985). En esta época de sequía, el fenómeno de 
surgencia costera se presenta con mayor intensidad que en la época lluviosa (junio- 
noviembre) y su variación temporal está relacionada con cambios en las caracterís-
ticas de los vientos geotróficos (Fukuoka 1965). Playa Guacuco, al estar ubicada al 
noreste de la Isla de Margarita, está afectada por el fenómeno de surgencia costera, 
donde los valores de temperatura y oxígeno del agua disminuyen, mientras que 
los de la salinidad se incrementan (Ljoen & Herrera 1965). Es una playa oceánica, 
expuesta a mar abierto, por lo que el grado de exposición al oleaje es fuerte. Estos 
factores han sido interpretados como uno de los más importantes que condiciona la 
distribución de las algas intermareales y de la composición de especies (Bertness 
et al. 2001) que, en ciertos casos, causa un efecto beneficioso sobre el crecimiento 
de las algas debido a que genera mayor circulación del agua, favoreciendo así la 
absorción de nutrientes (Dring 1992). Asimismo, Núñez et al. (1998), Cabrera et 
al. (2003), Beltrán (2003), Saad & Riosmena (2005) señalaron que la presencia o 
ausencia estacional de las macroalgas que se encuentran en la zona intermareal es-
tán afectadas por múltiples factores abióticos, además del fenómeno de surgencia; 
las corrientes marinas también influyen en el enriquecimiento de aguas costeras, 
lo cual contribuye a la variación de la productividad de las macroalgas marinas. 

Las algas marinas que crecen en la zona intermareal están sometidas a fluc-
tuaciones periódicas de salinidad cuando están expuestas a corrientes de agua dul-
ce que drenan hacia el mar (Darley 1987; Bertness et al. 2001; García & Gómez 
2004). Martínez (2000) señala que en el sector Punta Flaca existe mayor influen-
cia sedimentaria terrígena que en Punta Guacuco por el deslave de las terrazas o 
cerros que existen cerca de la primera, principalmente en época de intensas preci-
pitaciones (noviembre-febrero) que traen hacia la playa las aguas de escorrentía, 
causando cambios en la salinidad y la turbidez e inmersión de la ficoflora en el 
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sedimento. Tal vez, estos factores influyeron temporalmente en la presencia/au-
sencia de algunas especies en el litoral rocoso de Punta Flaca en comparación con 
la del sector Punta Guacuco (Tabla 1). 

De las 21 especies de macroalgas marinas identificadas en el litoral rocoso 
de Playa Guacuco, Caulerpa racemosa var. laetevirens, Ulva fasciata e Hypnea 
musciformis estuvieron presentes tanto en Punta Flaca como en Punta Guacu-
co, durante todo el período de estudio. Chaetomorpha antennina, Ulva flexuosa, 
Asteronema breviarticulatum y Gracilaria flabelliformis no se encontraron en 
Punta Guacuco, mientras que Caulerpa sertularioides f. longiseta, Lobophora 
variegata e Hypnea spinella no se encontraron en Punta Flaca. Sin embargo, la 
presencia/ausencia de las demás especies, entre los dos sitios de muestreos, fue 
muy semejante.

Desde el punto de vista de la ficoflora marina, según el orden de importancia 
de distribución de las especies Rhodophyta>Chlorophyta>Heterokontophyta, in-
dica que el litoral rocoso de Playa Guacuco es un lugar con aparente buena calidad 
ambiental y baja presión antrópica, a pesar de la actividad turístico- residencial 
que se desarrolla en la zona. 

A continuación se describe a Cladophora laetevirens como nuevo registro 
para la región oriental de la Isla de Margarita y Sargassum buxifolium, Centroce-
ras gasparrinii, Laurencia dendroidea y Chondracanthus saundersii como nue-
vos registros para la Isla de Margarita. 

CLADOPHORACEAE
CLADOPHORALES

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz. (Fig. 4)

Alga de color verde olivo o verde oscuro formando una estructura esponjosa 
de 3 cm de altura (Fig. 4a). Ramificaciones en la zona basal con dicotomía, pseu-
dodicotomía y en algunas ocasiones pseudotricotomía (Fig. 4b-e). Ápice redon-
deado con células cilíndricas de 70-110 µm de largo (Fig. 4f).

SARGASSACEAE
FUCALES

Sargassum buxifolium (Chauvin) M.J. Wynne (Fig. 5).

Alga de talo erecto cilíndrico de 15 cm de altura, de color olivo o marrón 
oscuro (Fig. 5a). Filoides dispuestos radialmente en el talo. Con forma oval a 
oblonga, de 1,3 cm de ancho, de 5 cm de largo, con márgenes ligeramente lisos 
hasta aserrados. Los filoides de plantas maduras presentan una vena principal os-
cura (Fig. 5b-c). Ramas fértiles con criptostomas escasos y dispersos, los recep-
táculos son irregulares, cortos, menos de 1/3 del largo de los filoides adyacentes, 
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Fig. 4. Cladophora laetevirens. a. Hábito. b. Ramificación dicotómica. c-e. Ramificación 
pseudodicotómica y pseudotricotómica. f. Ápice.
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Fig. 5. Sargassum buxifolium. a. Hábito. b. Filoide con el borde aserrado. c. Disposición 
de las ramas fértiles, se observan filoides con bordes lisos (fl) y conceptáculos (co). 
d-e. Disposición celular de un corte transversal en la base de un filoide. f. Disposi-
ción de una vesícula en una rama del talo.
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agrupados y rugosos debido a los numerosos conceptáculos (Fig. 5c). Filoides en 
corte transversal con células superficiales pigmentadas de 9-25 µm de diámetro, 
seguido de unas subsuperficiales hialinas de 20-35 µm de diámetro y en la médu-
la pequeñas células pigmentadas formando la nervadura de 3-9 µm de diámetro 
(Fig. 5d-e). Las vesículas son esféricas, pedunculadas, con espinas dispersas y 
una por lámina (Fig. 5f).

CERAMIACEAE
CERAMIALES  

Centroceras gasparrinii Kütz. (Fig. 6)

Alga de color rosado a marrón oscuro, de 4 cm de alto, una porción del talo 
erecta y otra postrada (Fig. 6a). Ramificación dicotómica y en algunas ocasio-
nes tricotómica (Fig. 6b). Ápices bifurcados, ligeramente curvados, como pin-
zas (Fig. 6c). Células de los nudos modificadas en espinas hialinas inconpiscuas 
(Fig. 6d). Carposporófitos globosos, rodeados generalmente por cuatro ramas in-
volucrales (Fig. 6e-f). Tetrasporangios de ovoides a esféricos, de 52 a 70,2 µm 
incluyendo la vaina, divididos tetraédricamente, envueltas en un involucro de 4 
a 6 ramas que se forma lateralmente en los nudos (Fig. 6g). Entrenudo en corte 
transversal con un total de 40 células superficiales rectangulares con los bordes 
redondeados de 2,8-3 µm de diámetro.

RHODOMELACEAE
CERAMIALES 

Laurencia dendroidea J. Agardh (Fig. 7)

Alga de talo erecto, de color púrpura a verdoso, de consistencia cartilagino-
sa, de hasta 12 cm de altura. Ramificaciones polisifónicas, dicotómicas en la base 
y alternadas en la región proximal. Ejes principales numerosos y cilíndricos, con 
ramas secundarias, dicotómicas y tricotómicas, creciendo de forma alternada o 
irregular, de 1-5 mm de largo (Fig. 7a). Ápices redondeados irregulares (Fig. 7b). 
Talo en corte transversal con células corticales cuadradas irregulares, pigmenta-
das, de 27-35 µm de ancho, 30-40 µm de largo. Células medulares subcuadradas 
irregulares no pigmentadas, de 90-130 µm de diámetro (Fig. 7c-d).

GIGARTINACEAE 
GIGARTINALES 

Chondracanthus saundersii C.W. Scheneider & C.E. Lane (Fig. 8)

Alga de talo cartilaginoso, subterete, de color marrón a rojizo en la base y 
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Fig. 6. Centroceras gasparrinii. a. Hábito. b. Ramificación tricotómica. c. Ápices ligera-
mente curvados. d. Detalle de las células modificadas en espinas hialinas. e-f. Car-
posporófitos globosos, rodeados generalmente por cuatro ramas involucrales. g. Ra-
ma tetrasporofítica.
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verde claro en la región proximal, 6 cm de altura (Fig. 8a). Ramificaciones bila-
terales irregulares a alternas, raramente pinnadas, a menudo agrupadas en forma 
palmeado divididas. En la base de las ramas comprimidas y aplanado hacia los 
ápices, 1 mm de ancho (Fig. 8b-d). Ápices con terminaciones agudas y en oca-
siones subdicotómicas con puntas agudas (Fig. 8e). Talo en corte transversal con 
5 a 6 capas de células arregladas radialmente, células superficiales redondeadas, 
elongadas radialmente, 7 µm de diámetro. Filamentos medulares, 5 µm de largo 
(Fig. 8f-g). Se fija al sustrato a través de un disco basal.

Fig. 7. Laurencia dendroidea. a. Hábito. b. Eje principal con ramas secundarias. c-d. Dis-
posición de las células corticales y medulares, mediante un corte transversal.
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Fig. 8. Chondracanthus saundersii. a. Hábito. b-d. Disposiciones de las diferentes rami-
ficaciones. e. Ápice subdicotómico con puntas agudas. f-g. Corte transversal del 
talo donde se observan células corticales (cc) dispuestas radialmente y filamentos 
medulares (fm).
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