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RESUMEN
La familia Solieriaceae es una de las más numerosa 
del orden Gigartinales y se distribuye ampliamente 
en aguas templadas y tropicales. Sus representantes 
se caracterizan por presentar una médula filamento-
sa y una corteza pseudoparenquimatosa, tetraspo-
rangios zonados y la presencia de cistocarpos en los 
cuales el gonimoblasto se desarrolla internamente 
a partir de una célula auxiliar. Adicionalmente, la 
mayoría de sus representantes constituyen una im-
portante fuente comercial por la presencia de carra-
genanos en su pared celular. Desde 1976, de las 89 
especies actualmente reconocidas para la familia, 19 
han sido registradas en los litorales mexicanos, tanto 
en el Pacífico como en el Atlántico, lo que representa 
el 21% de la flora mundial de esta familia. La única 
especie común en ambos océanos es Wurdeman-
nia miniata. De los 17 géneros reconocidos para la 
familia, 10 tienen especies distribuidas en litorales 
mexicanos, representando el 59% de su diversidad. 
Palabras clave: algas marinas, costas de México, distribución, 
riqueza taxonómica, Rhodophyta.

ABSTRACT
Solieriaceae is one of the largest in the order Gigarti-
nales and is widely distributed in temperate and tro-
pical waters. Its representatives are characterized by 
filamentous medulla and pseudoparenchymatous 
cortex, zoned tetrasporangia and the presence of 
cystocarps in which the gonimoblast develops inter-

nally from an auxiliary cell. Additionally, most of its 
representatives constitute an important commer-
cial source for the presence of carrageenans in their 
cells. Since 1976, of the 89 species currently recog-
nized for the Solieriaceae, 19 have been recorded 
on Mexican coasts, both in the Pacific and Atlantic, 
representing 21% of the world flora in this family. 
Only Wurdemannia miniata is a common species to 
both oceans. Ten out of the 17 genera recognized 
for the family, have species distributed in Mexican 
coasts, representing 59% of their diversity. 
Key words: coasts of Mexico, distribution, marine algae, 
Rhodophyta, taxonomy richness.  

INTRODUCCIÓN 
Solieriaceae J. Agardh (1876) es la familia de algas rojas 
marinas que comprende al mayor número de géneros 
que cualquier otra en el orden Gigartinales (Bondu et al. 
2010; Wynne y Kraft 1981). Actualmente, la conforman 
17 géneros (Watt et al. 2003) y cerca de 90 especies 
(Guiry y Guiry 2017) de algas de textura carnosa y car-
tilaginosa (Guimarães y Oliveira 1996), ampliamente 
distribuidas en aguas templadas y tropicales (Faye et 
al. 2004; Fredericq et al. 1999; Millar y Prud’homme van 
Reine 2005). La mayoría de los representantes de esta 
familia constituyen una importante fuente comercial, 
ya que son el grupo de algas en donde se encuentra 
el mayor intervalo de diversidad estructural de carra-
genanos (Chiovitti et al. 2001a, 2001b; Freshwater et al. 
1994; Greer y Yaphe 1984).
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Los representantes de Solieriaceae son muy diver-
sos morfológicamente, presentan talos aplanados, 
peltados o cilíndricos, erectos o postrados, poco a 
muy ramificados, de 20-60 cm de talla (Taylor 1962; 
Womersley 1994) (Figs. 1-4). Sin embargo, estruc-
turalmente todos se caracterizan por presentar una 
médula filamentosa y una corteza pseudoparenqui-
matosa (Agardh 1842, 1876) (Figs. 5 y 6). Los filamen-
tos medulares están organizados longitudinalmente 
en los ejes o frondas y están conectados, de manera 
lateral hacia ambos lados, a células isodiamétricas 
alargadas (o estrelladas) que conforman la corteza 
interna, misma que desarrolla una corteza externa 
de células pequeñas y pigmentadas (Gabrielson y 
Cheney 1987; Gabrielson y Kraft 1984) (Fig. 7). Los 
tetrasporangios son zonados y se encuentran dis-
persos en las porciones apicales de los ejes o fron-
das (Millar y Kraft 1993) (Fig. 8). Otra característica 
importante del grupo es la presencia de cistocarpos 
en los cuales el gonimoblasto se desarrolla inter-
namente (Fig. 9), a partir de una célula especial (la 
célula auxiliar), la cual a menudo está unida en el 
gametofito masculino a los filamentos por fusiones 
celulares o uniones intercelulares (pit connections) 
secundarias (Gabrielson y Hommersand 1982a; 
Hommersand y Fredericq 1990; Kylin 1956).
Los géneros de Solieriaceae están organizados en 
dos grandes grupos en función de las estructuras 
maduras del carposporofito (Hommersand y Fred-
ericq 1990; Kylin 1956). En el primer grupo, el goni-
moblasto se produce a partir de una única fusión 
de grandes células centrales de la cual surgen 
filamentos gonimoblásticos diploides periféricos 
(Gabrielson 1983; Kraft 1984; Kraft y Gabrielson 
1983). En este grupo se encuentra el género tipo, 
Solieria J. Agardh, así como los géneros Betaphy-
cus Doty, Eucheuma J. Agardh, Kappaphycus Doty, 
Melanema Min-Thein & Womersley, Sarconema 
Zanardini, Tacanoosca Norris, Gabrielson et Cheney 
y Tikvahiella Kraft et Gabrielson; mientras que, en 
el segundo grupo, la producción de gonimoblastos 
incorpora a una masa pseudoparenquimatosa 
central de células estériles que da lugar a los 
gonimoblastos periféricos (Faye et al. 2005a; Gabri-
elson 1982a, 1982b; 1985; Gabrielson y Hommer-
sand 1982a, 1982b). En este grupo se encuentran 
Agardhiella Schmitz, Anatheca F.Schmitz, Euryomma 
Schmitz, Flahaultia Bornet, Gardneriella Kylin, Meris-
totheca J. Agardh, Placentophora Kraft y Sarcodioth-
eca Kylin. Para el género Wurdemannia Harvey se 
desconoce la reproducción sexual.
En otras partes del mundo existen trabajos mono-
gráficos muy completos en los que se describen las 
especies de varios géneros de Solieriaceae (Faye 

et al. 2004, 2005a, 2005b, 2007, 2008; Gabrielson 
1982a, 1982b; 1983; 1985; Gabrielson y Hommer-
sand 1982a, 1982b; Kraft 1984; Kraft y Gabrielson 
1983), en México sólo existen trabajos florísticos y 
catálogos con registros de especies. Sin embargo, 
estos trabajos han permitido tener una noción de la 
diversidad específica para los géneros de Solieriace-
ae presentes en las costas mexicanas. Para la costa 
Pacífica, destacan los trabajos de Dawson (1944a, 
b, 1961), Norris et al. (2017), Pedroche et al. (2017) 
y Setchell y Gardner (1924); mientras que, para 
la costa Atlántica destacan los trabajos de Calle-
jas-Jiménez et al. (2005), Dreckmann (1998), Littler y 
Littler (2000), Núñez-Resendiz et al. (2017), Ortega et 
al. (2001), Sentíes y Dreckmann (2013), Taylor (1928, 
1935, 1941a, 1941b,1960) y Wynne (2017). 

DIVERSIDAD
Desde la circunscripción de la familia Solieriace-
ae (Agardh 1876) se han registrado cerca de 170 
nombres de especies en aproximadamente 25 
géneros, muchos de los cuáles son actualmente 
sinónimos nomenclaturales. De los 17 géneros vá-
lidos actualmente para la familia, 10 se distribuyen 
en los litorales mexicanos (Cuadros 1 y 2), lo que 
representa un 59 % de la diversidad de la familia 
a nivel de género, en el mundo. De las 89 especies 
actualmente en uso para la familia (Guiry y Guiry 
2017), 19 (21 %) han sido registradas para México: 
11 especies (12 %) en los estados del Pacífico y 9 es-
pecies (10 %) en los estados del Atlántico (Cuadros 
1 y 2). Dado que la diversidad actual de macroalgas 
marinas mexicanas de la división Rhodophyta se 
cuenta en aproximadamente 1855 nombres de es-
pecies para el Pacífico y 890 nombres de especies 
para el Atlántico (Pedroche y Sentíes 2003), se esti-
ma que las 11 especies registradas para el Pacífico 
representan el 0.6 % de la diversidad a nivel nacio-
nal, mientras que las 9 especies registradas para el 
Golfo de México y Caribe mexicano representan el 
1 %. De los géneros que se distribuyen en México, 
Agardhiella y Wurdemannia se comparten en ambos 
océanos y W. miniata es una especie común a ellos.
Respecto a su distribución en las costas mexicanas, 
las entidades federativas con mayor número de 
géneros y especies (g/e) registrados, son Baja Cal-
ifornia (4/8), Baja California Sur (4/7), Sonora (4/6), 
Campeche (5/7) y Quintana Roo (6/6). Los estados 
con el menor número de géneros y especies regis-
trados son Sinaloa (1/1), Tamaulipas (2/2) y Tabasco 
(2/2). En general, los estados con la mayor riqueza 
taxonómica pertenecen a las Penínsulas de Baja Cal-
ifornia y Yucatán. Sin embargo, esto podría deberse 
a que en estos estados laboran un mayor número 
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de especialistas (Sentíes y Dreckmann 2014), mien-
tras que en los estados con menos número de regis-
tros podría deberse, además, a la poca accesibilidad 
o a las condiciones fisiográficas de los sitios donde 
crecen las algas, que impiden su establecimiento 
(Dreckmann y Sentíes 2014).

Curva de acumulación de especies. El primer 
registro de Solieriaceae en México fue Eucheuma 
isiforme (Murray 1889), para la costa Atlántica. Sin 
embargo, no fue hasta mediados del siglo XX, con 
los trabajos florísticos de Taylor (1941a, 1941b) 
para el Atlántico y Dawson para el Pacífico (1944a, 
1944b), que las especies de la familia comenzaron 
a conocerse en las costas mexicanas. Su registro 
comenzó prácticamente a la par en ambos océa-
nos. En la figura 10, se representa el conocimiento 
acumulado de las especies y géneros, incluso sinó-
nimos, que han sido descritos desde 1940 a la fecha 
para las Solieriaceae en México. Desde Dawson 
(1944a, 1944b) y Taylor (1941a, 1941b) se contaba 
con 14 especies distribuidas en 4 géneros presentes 
en las costas mexicanas. En las primeras tres déca-
das (40’s, 50’s, 60’s), la curva se mantiene constante. 
Sin embargo, a partir de la década de los 70’s, se 
observa un considerable incremento en el número 
de géneros y especies registrados, mismo que se ha 
seguido incrementando al presente (36 especies y 
12 géneros). En la figura 11 se presentan los mismos 
datos, pero considerando solamente a las especies 
taxonómicamente aceptadas en la actualidad (Guiry 
y Guiry 2017). Estos datos se comportan de la 
misma manera que en la figura 10, con 8 especies 
distribuidas en 4 géneros de los 40’s a los 60’s, y un 
incremento constante en el número de géneros y 
especies desde los 70’s al presente (19 especies y 10 
géneros). Tanto en la Figura 10 como en la Figura 11 
se observa que se mantiene la proporción entre el 
incremento de especies y géneros.

Expectativa taxonómica. Dado que los límites 
morfológicos entre las especies no están bien defi-
nidos y no existen estudios morfológicos ni trabajos 
taxonómicos de la familia Solieriaceae en México, 
no hay argumentos morfológicos que sustenten los 
nombres listados. En consecuencia, se han llevado 
a cabo identificaciones erróneas o dudosas, y con 
ello, una equivoca estimación de la diversidad o ri-
queza de las especies de este grupo. Sin embargo, 
el empleo reciente de marcadores moleculares en 
el estudio de especies de Solieriaceae para la Penín-
sula de Yucatán, ha mostrado que en especies tales 
como Eucheuma isiforme y el complejo Hydropuntia 
cornea/H. usneoides (Núñez-Resendiz et al. 2015, 

2017), existen variaciones genéticas que podrían 
ser especies nuevas. Por lo que, indudablemente, 
futuros análisis moleculares arrojarán novedades 
taxonómicas que incrementarán o reducirán el nú-
mero de las especies conocidas para la familia hasta 
el momento, y con un incremento importante de la 
biodiversidad algal conocida para México.
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Cuadro 1. Lista florística y distribución por estado de los géneros y especies de Solieriaceae en el Pacífico mexicano 
(Dawson 1944a, b, 1961; Norris et al. 2017; Pedroche et al. 2017). BC, Baja California; BCS, Baja California Sur; SON, 
Sonora, SIN, Sinaloa, NAY, Nayarit.

Solieriaceae Distribución en el PM
BC BCS SON SIN NAY

Agardhiella

1 A. mexicana E.Y. Dawson x x x

2 A. coulteri (Harvey) Setchell x

Gardneriella

3 G. tuberifera Kylin x

Sarcodiotheca

4 S. dichotoma (M. Howe) E.Y. Dawson  x x x

5 S. ecuadoreana W.R.Taylor x

6 S. furcata (Setchell & N.L. Gardner) Kylin x x x

7 S. gaudichaudii (Montagne) P.W. Gabrielson   x x x

8 S. linearis Setchell & N.L. Gardner  x

9 S. taylorii E.Y. Dawson   x x x

Tacanoosca

10 T. uncinata (Setchell & N.L. Gardner) J.N. Norris, P.W. Gabrielson & D.P. Cheney  x x  x

Wurdemannia

11 W. miniata (Sprengel) Feldmann & Hamel x x
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Cuadro 2. Lista florística y distribución por estado de los géneros y especies de Solieriaceae en el Atlántico mexicano 
(Dreckmann 1998; Ortega et al. 2001; Wynne 2017; Sentíes y Dreckmann 2013; Núñez-Resendiz et al. 2017). TAMPS, 
Tamaulipas; VER, Veracruz; TABS, Tabasco; CAMP, Campeche; YUC, Yucatan; Q.ROO, Quintana Roo.

Solieriaceae Distribución en el AM
TAMPS VER TABS CAMP YUC Q. ROO

Agardhiella

1 A. ramosissima (Harvey) Kylin x x

2 A. subulata (C. Agardh) Kraft & M.J. Wynne   x x x x x

Euchema

3 E. isiforme (C. Agardh) J. Agardh x x x x x

Flahaultia

4 F. tegetiformans W.R. Taylor  x

Kappaphycus

5 K. inermis (F. Schmitz) Doty ex H.D. Nguyen & Q.N. Huynh x

Meristotheca

6 M. cylindrica Núñez-Resendiz, Dreckmann & Sentíes x

7 M. gelidium (J. Agardh) E.J. Faye & M. Masuda   x x x

Solieria

8 S. filiformis (Kützing) P.W. Gabrielson   x x x x x

Wurdemannia

9 W. miniata (Sprengel) Feldmann & Hamel x x
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Figuras 1-4. Familia Solieriaceae, ejemplares más abundantes y representativos: 1 y 3 Eucheuma isiforme (talo femeni-
no y talo vegetativo, respectivamente); 2 y 4 Meristotheca cylindrica (talo femenino y talo vegetativo, respectivamente). 
Barra de escala = 2 cm. Fotos: Abel Sentíes.
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Figuras 5-9. Familia Solieriaceae, caracteres anatómicos: 5, sección transversal del talo de Meristotheca cylindrica 
mostrando médula filamentosa y corteza pseudoparenquimatosa, barra de escala = 120 µm; 6, detalle de la transición 
de médula filamentosa a las células de la corteza en Eucheuma isiforme, barra de escala = 30 µm; 7, células de la corteza 
interna y externa en M. cylindrica, barra de escala = 80 µm; 8, tetrasporangio zonado en M. cylindrica, barra de escala = 
60 µm; 9, cistocarpos internos en E. isiforme, barra de escala = 400 µm. 
Fotos: A. Sentíes y M.L. Núñez R.
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Figura 10. Curva acumulativa de descripción de especies y géneros de Solieriaceae en México considerando especies 
válidas y sinónimos. Los registros se cuentan en intervalos de 10 años desde 1940 al presente y fueron obtenidos de 
los catálogos de Dreckmann (1998); Ortega et al. (2001); Callejas-Jiménez et al. (2005); Pedroche et al. (2017); Núñez-Re-
sendiz et al. (2017).
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Figura 11. Curva acumulativa de descripción de especies y géneros de Solieriaceae en México considerando sólo 
especies válidas actualmente según Guiry y Guiry (2017). Los registros se cuentan en intervalos de 10 años desde 1940 
al presente y fueron obtenidos de los catálogos de Dreckmann (1998); Ortega et al. (2001); Callejas-Jiménez et al. (2005); 
Pedroche et al. (2017); Núñez-Resendiz et al. (2017).
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