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INTRODUCCIÓN
Como apuntamos en una contribución anterior (Pe-
droche y Sentíes 2016), la ficología marina nacional 
se ha forjado con el trabajo de individuos dedica-
dos, que, con trabajo constante, han construido un 
panorama del estado que guarda el elenco ficoflo-
rístico de este país. La presente contribución pre-
tende brindar un sencillo, pero sentido homenaje a 
dos personajes de la ficología marina del noroeste 
de México. Uno de ellos fallecido tempranamente 
en 2009 (Aguilar Rosas et al. 2010; Aguilar Rosas & 
Aguilar Rosas 2011) y el otro, recientemente retira-
do de la Universidad Autónoma de Baja California 
(UABC), durante 2016, ambos hermanos, ambos 
norteños, ambos ficólogos de corazón.
La ficología internacional ha tenido tradición en los 
legados familiares, en ocasiones de padres a hijos 
como el caso de C. Agardh y J. Agardh. Pero tam-
bién en el caso de hermanos trabajando en cam-
pos similares del conocimiento (P.L. Crouan y H. M. 
Crouan). Luis Ernesto (Fig. 1) y Raúl (Fig. 2) son parte 
del clan familiar Aguilar Rosas, que ha incursionado 
en el estudio de las algas; aunque Marco Antonio y 
Cristiane también lo han hecho, los dos primeros 
son los que han contribuido de manera sustancial 
y constante al conocimiento ficoflorístico de Baja 
California y del Golfo de California. 
Aunque éramos parte del gremio de ficólogos 
mexicanos, no fue sino hasta la década de los años 
90 cuando a raíz del inicio proyecto Catálogo de 
algas marinas bentónicas del Pacifico mexicano, 
y a sugerencia de Paul C. Silva (Paul), conocí más 
cercanamente a estos dos personajes, a los cuales 

y por su conocimiento regional, invitamos a par-
ticipar en el mencionado proyecto. Con el tiempo 
lograríamos, ante todo, ser buenos amigos, com-
partir largas sesiones de trabajo en UC-Berkeley 
(Fig. 3) hospedados en WestView con Paul y Max 
Chacana y en términos académicos, publicar juntos 
las partes uno y dos del catálogo (Pedroche et al. 
2005, 2008), más una serie de trabajos resultado 
de esta cooperación.
Como en el caso de otras parejas de ficólogos, 
que trabajaron juntos por mucho tiempo, como 
Setchell y Gardner, la mancuerna Luis y Raúl fun-
cionaba de maravilla. Uno, experto y con un ojo 
fantástico para el trabajo de campo y laboratorio; 
el otro, aunque también trabajador en estos dos 
aspectos, con talento especial para orquestar 
proyectos, publicaciones y ser el representante 
negociador de la dupla. Esto llevó a los hermanos 
Aguilar Rosas a participar, de manera colegiada, 
con diversos actores nacionales e internaciona-
les. A diferencia de Raúl, Luis también desarrolló 
durante mucho tiempo su interés y gusto por 
los invertebrados marinos y el trabajo de años 
finalmente fue publicado en 2016 en un excelente 
libro ilustrado (Bertsch & Aguilar Rosas 2016).
El trabajo constante, minucioso y sistemático lle-
vó a Raúl a fundar y por muchos años, hasta su 
muerte, ser el curador de la colección de algas del 
herbario de la Universidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia. Herbario registrado internacionalmente y 
conocido por las siglas CMMEX (Thiers 2017).
Para brindar un panorama de la producción de 
les frères, realizamos una búsqueda exhaustiva de 
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sus contribuciones publicadas como artículos o 
capítulos de libro, en fuentes de diversa índole. No 
incluimos, como en el caso de Rafael (Pedroche y 
Sentíes 2016), aquellas no transmitidas de manera 
formal o los resúmenes de reuniones científicas. 
Debo mencionar que afortunadamente conté con 
la ayuda de Luis para revisar y completar dicha 
producción. Las citas se incluyen al final de la pre-
sente contribución como puntos de referencia al 
trabajo de los ficólogos jóvenes o no tan jóvenes, 
así como con la idea de conformar un acervo, que 
en el futuro cercano represente un repositorio de 
todas las publicaciones ficológicas realizadas por 
mexicanos o no mexicanos, sobre el patrimonio 
algal de México.

CONTRIBUCIONES
Las contribuciones de les frères Aguilar Rosas as-
cienden a 120 publicaciones (Fig. 4), en 36 años de 
labor ficológica. En promedio, 3.3 artículos por año. 
De éstas, 65 fueron de manera conjunta, 37 sólo 
por Luis y 18 en las que Raúl participó indepen-
dientemente de su hermano (Fig. 5). 
Sus primeras publicaciones datan de 1981, cuando 
inician el estudio de las algas marinas rojas de Ba-
hía Todos Santos (Aguilar Rosas, L.E. 1981). El pri-
mer trabajo conjunto es de 1982 cuando participan 
en otro de sus intereses, la importancia económica 
de las algas, por supuesto en la región de Baja Ca-
lifornia (Aguilar Rosas, L.E. et al. 1982). Su trabajo 
de investigación contribuyó al conocimiento de la 
biodiversidad de la región y a la comprensión de al-
gunos fenómenos particulares, principalmente en 
las tres grandes divisiones algales marinas: Chloro-
phyta, Phaeophyta y Rhodophyta (Fig. 6); además 
de contribuir en Chrysophyta (Aguilar Rosas, L.E. et 
al. 1991), Prasinophyceae (Pacheco Ruíz et al. 1991) 
y Xanthophyceae (Mendoza González et al. 2008). El 
océano Pacífico fue su espacio favorito, 78% de sus 
contribuciones lo demuestran, le siguen el Golfo de 
California (9%) y el Caribe (8%) (Fig. 7). 
Raúl y Luis se negaron sistemáticamente a cur-
sar algún posgrado. Consideraban que el trabajo 
continuo, riguroso y sistemático debía de hablar 
por ellos y no el grado de Maestro o Doctor. Así 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) consi-
deró que Luis debía ostentar la categoría de SNI I 
desde 1990. Aunado a esta actitud, les frères Aguilar 
Rosas siempre consideraron que sus aportaciones 
debían de impactar en el conocimiento regional y 
ser de fácil acceso para estudiantes, profesores e 
interesados entre el público en general. Por ello, 
la mayoría de sus publicaciones son en revistas 
nacionales, muchas de ellas con reconocimiento 

internacional (Fig. 8). Este conocimiento regional 
enriqueció la historia natural de algunos géneros 
como es el caso Porphyra (Aguilar Rosas, L.E. y R. 
Aguilar Rosas 2003a, 2003b; Aguilar Rosas, R. y L.E. 
Aguilar Rosas 2003; Pacheco Ruíz et al. 1986) y les 
valió que investigadores reconocidos, en diversos 
campos de estudio, acudieran a ellos para com-
partir y colaborar en la solución de los problemas 
taxonómicos en este género (Aguilar Rosas, L.E. et 
al. 2004, 2007; Broom et al. 2002), incluso trayendo 
como consecuencia la transferencia de algunas 
especies al género Pyropia (Lindstrom et al. 2015).
Con la gran conveniencia de vivir a un paso de la 
costa, realizaron seguimientos de la ficoflora en 
localidades destacadas, detectando la presencia de 
algas no oriundas (Aguilar Rosas, R. y L.E. Aguilar 
Rosas 1993; Aguilar Rosas, R. 1994; Aguilar Rosas, R. 
et al. 2004; Aguilar Rosas, L.E. et al. 2011, 2012, 2014; 
Miller et al. 2011; Uwai et al. 2006, entre otras) lo que 
los convirtió en los pioneros en el estudio de las es-
pecies algales introducidas o no nativas de México.
Los campos de estudio de los hermanos Aguilar 
Rosas se centraron en la morfología y taxonomía de 
las algas marinas. Si bien, como apuntamos arriba, 
incursionaron en el estudio de otros organismos 
marinos (Bertsch, H. y L.E. Aguilar Rosas 1984; Agui-
lar Rosas, R. y Ruelas 1985; Aguilar Rosas, L.E. et al. 
1988; Aguilar Rosas, R. 1996; Sonnenholzner et al. 
2008, entre otros) sus contribuciones demuestran 
una constancia y gusto por la ficología marina (Fig. 9). 
Aportaciones para la historia de la taxonomía al-
gal quedan en las especies nuevas para la ciencia 
descritas y las nuevas combinaciones realizadas 
durante su quehacer ficológico: Chondracanthus 
pectinatus (E.Y. Dawson) L.E. Aguilar-Rosas et R. 
Aguilar-Rosas, Pyropia bajacaliforniensis L.E. Agui-
lar Rosas et J.R. Hughey, Pyropia hollenbergii (E.Y. 
Dawson) J.E. Sutherland, L.E. Aguilar-Rosas et R. 
Aguilar-Rosas, Pyropia pendula (E.Y. Dawson) J.E. 
Sutherland, L.E. Aguilar-Rosas et R. Aguilar-Rosas, 
Pyropia thuretii (Setchell et E.Y. Dawson) J.E. Suther-
land, L.E. Aguilar-Rosas et R. Aguilar-Rosas.

CONSIDERACIONES FINALES
La participación de los hermanos Aguilar Rosas 
no sólo ha quedado en el aspecto de aportacio-
nes académicas, también su papel en la docencia 
y formación de nuevos ficólogos fue importante 
y cubrieron una vertiente, en la que no todos in-
cursionamos, que es la relación con la empresa 
privada participando como asesores de compañías 
como AgaroMex o de empresas internacionales 
como lo muestran sus colaboraciones con Corea.
El reconocimiento para la posteridad queda en dos 
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epónimos: Laurencia aguilar-rosasorum J. N. Norris y 
Pyropia raulaguilarii Mateo-Cid, Mendoza-González 
& Sentíes.
Finalmente, un rasgo que destaca de su trabajo 
cotidiano es que ambos hermanos siempre mantu-
vieron una postura de apertura a la colaboración e 
intercambio de información e ideas para elaborar 
proyectos, convenios, así como confrontar informa-
ción y resultados. Abrir las fronteras para el estudio 
de ciertos grupos algales a quien estuviera interesa-
do y diese crédito a México, fue una constante en su 
filosofía de trabajo.
Estoy seguro de que aún queda mucha información 
en los cajones del escritorio de ambos y en las cajas 
que Luis se ha llevado a su casa, so pena de ser 
reprendido por su esposa si dedica más del tiem-
po convenido para cumplir algunos compromisos 
pendientes. Esperemos de les frères Aguilar Rosas 
(Fig. 10) algunas sorpresas en los años por venir.
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Figura 1. Luis Aguilar Rosas, durante su intervención en 
el Congreso Mexicano de Ficología (2013).

Figura 2. Raúl Aguilar Rosas, durante uno de sus viajes 
de recolecta en Ensenada.

Figura 3. Luis Aguilar, F.F. Pedroche y Raúl Aguilar en 
UC-Berkeley (1999).

Figura 4. Número de contribuciones por año
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Figura 5. Contribuciones conjuntas e individuales de les 
frères Aguilar Rosas.

Figura 6. Porcentaje de publicaciones por grupos de 
algas.

Figura 7. Regiones objeto de estudio de los hermanos 
Aguilar Rosas.

Figura 8. Participación en revistas de impacto regional e 
internacional.

Figura 9. Participación en los campos de la ficología y 
otros.

Figura 10. Luis y Raúl trabajando en su laboratorio, 
hombro con hombro y posando para la fotografía.
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Géneros de algas marinas tropicales de México: Algas rojas. 2017. Daniel León Álvarez, Norma Angélica López 
Gómez, María Edith Ponce Márquez, María Luisa Núñez Reséndiz, Carlos Candelaria Silva, Alejandra Cruz Ro-
dríguez, Dení Rodríguez Vargas. 1ª Edición. Ciudad de México. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Ciencias. 252 pp.

La elaboración del libro Géneros de algas marinas 
tropicales de México: Algas rojas contó con la par-
ticipación de personal de la Sección de Algas del 
Herbario (FCME), del Laboratorio de Ficología y 
de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia y de 
Investigación, Zihuatanejo (UMDIZ), todos ellos de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Este libro completa la serie 
de tres volúmenes sobre algas marinas tropicales 

de México, los cuales han sido liderados por el Dr. 
Daniel León Álvarez (FCME); el primer volumen so-
bre algas verdes en 2007 y el segundo sobre algas 
pardas en 2011. 
El contenido de los apartados del libro Géneros de 
algas marinas tropicales de México: Algas rojas se 
obtuvo de una base de datos creada por los auto-
res y varios colaboradores, e integra información 
publicada en literatura especializada sobre algas 
rojas, así como la generada por autores, profeso-
res y estudiantes en ambientes del Pacífico tropi-
cal mexicano, a lo largo de más de dos décadas. 
La obra logra su objetivo al ofrecer a profesores, 
estudiantes y público en general, las descripciones, 
fotografías e ilustraciones de la morfología, estruc-
tura y crecimiento de los géneros de algas rojas co-
munes en aguas tropicales en el país, así como las 
características distintivas entre grupos de géneros 
o grupos morfológicos, esto es, entre géneros que 
son morfológicamente iguales o parecidos. 
Al inicio, los autores destacan la falta de herramien-
tas didácticas regionales que apoyen a estudiantes 
y/o profesionales en el proceso del conocimiento 
de las algas. Los capítulos siguientes introducen 
al lector precisamente en ese conocimiento de las 
algas rojas en general, y en particular a las de la 
región tropical del país. 
Uno de los capítulos describe las características 
generales de las algas rojas o rodofíceas, y con 
mayor detalle las de géneros que crecen en am-
bientes marinos del trópico mexicano, p. ej. géne-
ros de hábitos filamentosos como Centroceras, 
Polysiphonia, Callithamnion; membranosos 
Osmundaria, Caloglossa; foliares Gracilaria, 
Rhodymenia, entre otros. La comprensión de los 
principales caracteres del grupo de estudio se ve 
reforzada por las imágenes que ilustran el traba-

Serviere Zaragoza, E. 2017. Reseña de libro. Géneros de algas marinas tropicales de México: Algas rojas. 2017. Daniel 
León Álvarez et al. Facultad de Ciencias. Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad de México. Cymbella 3(3): 
50-51. (http://cymbella.mx).
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jo, lo cual permite además reconocer distintos 
géneros de algas rojas tropicales de México. A 
este capítulo, le sigue uno sobre descripciones de 
grupos morfológicos, en el que cada grupo es de-
nominado por un conjunto de características dis-
tintas de los otros grupos morfológicos definidos. 
Una vez que se ha identificado algún género, en la 
siguiente sección se puede corroborar el mismo 
a través de la descripción y referencia esquemá-
tica, además de encontrar recomendaciones de 
literatura general y especializada. El conocimiento 
adquirido puede ser aplicado y confrontado en la 
clave tabular y la policotómica que complementan 
el volumen; para tal propósito también se puede 
usar la siguiente clave interactiva:

http://sistemas.fciencias.unam.mx/~macroal-
gas/macroalgas_rojas/index.php

Finalmente, se incluye un glosario de términos usa-
dos en la definición de los distintos grupos de al-
gas, así como el listado de la bibliografía con textos 
generales y especializados de algas marinas, y en 
particular de algas rojas, que fueron recomenda-
dos o citados a lo largo de las diferentes secciones. 
El recorrido por los distintos capítulos del libro, ya 
sea en forma secuencial o no, va adentrando al 
lector en el conocimiento de las algas, en este caso 
de las algas rojas, constituyendo una herramienta 
valiosa para profesores y estudiantes que facilita 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de las algas 
marinas tropicales, particularmente de las comu-
nes en nuestro país. 

Elisa Serviere Zaragoza
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC
serviere04@cibnor.mx
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Pablo Hernández Almaraz
Bioacumulación de Cd, Pb, Cu, Zn y Fe en un 

gasterópodo y dos especies de erizo por consumo de 
macroalgas asociadas a mantos de Sargassum spp., en 

Bahía de La Paz, Baja California Sur, México
Tesis de Doctorado. 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S. C.
Correspondencia: pha.unam@gmail.com

Estudios de bioacumulación de metales en redes 
tróficas marinas muestran que los macrofitos son 
fundamentales en la transferencia, y en ocasiones, 
en el incremento de concentración de cadmio (Cd), 
plomo (Pb), cobre (Cu), zinc (Zn) y hierro (Fe). Sin 
embargo, ambientes dominados por macroalgas 
han sido poco analizados y no se ha detallado 
la participación de ciertas especies de macroal-
gas y sus consumidores en la dinámica de estos 
elementos. En el presente trabajo se analizó la 
acumulación y transferencia potencial de estos ele-
mentos en invertebrados a partir del consumo de 
macroalgas en cuatro mantos de Sargassum, uno 
de los cuales se encuentra bajo la influencia de un 
yacimiento explotado de fosforita. Especímenes de 
un gasterópodo (Elysia diomedea), dos erizos (Trip-
neustes depressus y Eucidaris thouarsii) y macroalgas 
que constituyen potencialmente su dieta, se reco-
lectaron en dos fechas contrastantes, cuando las 
frondas de Sargassum presentan su mayor (marzo) 
y menor (septiembre) abundancia. Las mayores 
concentraciones de Cd y Cu en E. diomedea y am-
bas especies de erizos se registraron en marzo, 
en el manto cercano a la mina de fosforita. Los 
valores de Pb en E. diomedea y T. depressus fueron 
menores al límite de detección, en contraste con E. 
thouarsii el cual, además de acumular las mayores 
concentraciones de Pb, parece ser una especie más 
propensa a acumular Cu, Zn y Fe. Las macroalgas 
pardas, Sargassum sinicola y Dictyota flabellata, y 
las rojas, Gracilaria pachydermatica y Polysiphonia 
pacifica, cuando se presentaron en los mantos, 
destacaron por su capacidad para concentrar los 

metales. Los hábitos alimenticios de E. diomedea 
sugieren que la bioacumulación de Cd, Cu, Zn y 
Fe puede deberse al consumo de C. simulans y/o 
S. sinicola. Un análisis de contenidos estomacales 
de los erizos reveló una dieta dominada por ma-
croalgas en los cuatro mantos y en ambas fechas. 
Mediante un análisis de isotopos estables, 13C y 
15N, se pudieron deducir hábitos herbívoros en T. 
depressus y omnívoros en E. thouarsii. Estos resul-
tados sugieren que T. depressus incorpora Cd, Cu, 
Zn y Fe por el consumo de macroalgas, mientras 
que E. thouarsii parece incorporar Cd, Pb, Cu y Zn 
por diferentes fuentes alimenticias, incluidas las 
macroalgas. Adicionalmente, las concentraciones 
de Cd en E. diomedea, T. depressus, C. simulans, G. 
pachydermatica y S. sinicola, se relacionan con las 
concentraciones de Cd total y biodisponible pre-
sentes en el sedimento marino. En contraste, los 
niveles de Pb en las mismas especies no mostraron 
relación con los niveles de Pb total y biodisponible 
en el sedimento, excepto para E. thouarsii y C. si-
mulans, en los que las concentraciones de Pb se 
correlacionan con los valores de Pb biodisponible 
en el sedimento.

Palabras clave: Cadenas alimenticias, ecotoxicología, 
equinodermos, macroalgas, metales traza, moluscos.

Texto completo disponible en: Biblioteca “Dr. 
Daniel Lluch Belda”, Repositorio Institucional 
CIBNOR: (https://cibnor.repositorioinstitucio-
nal.mx/jspui/handle/1001/167)
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Cristina Landa-Cansigno
Variación en la composición química y en 
la actividad biológica de Eisenia arborea 

(Laminariales: Ochrophyta).
Instituto Politécnico Nacional. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas.

Correspondencia: : bio.lancan@gmail.com

(16.00 %) para láminas y en marzo (8.73 %) para 
estipes. La actividad anticoagulante del fucoidan 
fue mayor en enero para láminas y en mayo para 
estipes. El alginato presentó diferencia entre par-
tes del alga (p<0.05), de noviembre a marzo tuvo 
el mayor rendimiento con un promedio de 20.28% 
para láminas y 22.52 % para estipes. La viscosidad 
y fuerza de gel más alta se encontró en enero para 
láminas (464 m Pa s y 3239 g cm-2) y estipes (1008 
m Pa s y 3336 g cm-2). El periodo de noviembre 
a marzo es la mejor época de cosecha, debido a 
que se encuentran los mayores rendimientos y la 
mayor actividad biológica y mejores propiedades 
de los extractos. Se sugiere utilizar sólo las lámi-
nas si el interés del recurso es la obtención de ex-
tractos crudos cómo los etanólicos y el fucoidan, 
para obtener los mayores rendimientos. Por otra 
parte, si el interés de extracción son los alginatos, 
se sugiere utilizar ambas partes del alga por las 
distintas propiedades que presentan. 

Palabras clave: actividad antioxidante, composición química, 
extractos etanólicos, fucoidan, recursos naturales 

Texto completo; Solicitarlo a la autora o a 
gcarmona2007@gmail.com

Eisenia arborea es un alga parda abundante en la 
costa occidental de la Península de Baja California 
y que representa un recurso pesquero poco in-
vestigado en Bahía Magdalena (BM) BCS, México. 
Dado que la composición química de las algas varía 
con la estacionalidad, el objetivo de este trabajo 
fue describir la variación bimestral en la composi-
ción química, en la actividad biológica y propieda-
des de extractos obtenidos de láminas y estipes 
de E. arborea recolectada en BM de septiembre 
2013-julio 2014. A las algas secas y molidas se les 
realizó un análisis de química proximal (AQP), el 
cual mostró que los mayores constituyentes co-
rrespondieron a carbohidratos y cenizas tanto en 
láminas (53.85 y 28.44 %, respectivamente) como 
en estipes (47.65 y 33.90 %). El extracto etanólico 
crudo durante todo el periodo fue mayor (p<0.05) 
en láminas, así como la actividad antioxidante 
(AAOX). Septiembre y noviembre mostraron los 
mayores rendimientos del EtOH en láminas (5.40 
y 4.00 %) así como la mayor AAOX (EC50= 82.7 y 55 
μg mL-1); en estipes, mayo presentó el mayor ren-
dimiento (2.07 %) y la mayor AOOX (EC50=320.3 
μg mL-1). El rendimiento de fucoidan crudo 
obtenido en láminas fue mayor (p<0.05) que lo 
obtenido para estipes; los mayores rendimientos 
se obtuvieron en septiembre (20.06 %) y marzo 
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Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Correspondencia: vivi_fgo8@hotmail.com

Tonatiuh Chávez Sánchez

Reclutamiento y abundancia de especies del 
género Ulva (Chlorophyta) y su relación con 
variables hidrográficas en la Bahía de La Paz

Doctorado en Ciencias Marinas. 
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico Nacional (CICIMAR-IPN)

Correspondencia: tchavez-sanchez@outlook.com

En la laguna “Los Laureles”, en el municipio de San 
Juan de los Lagos, Jalisco, México, se realizó un 
estudio de sucesión estacional de Euglenophytas 
en el periodo comprendido de enero a octubre de 
2016. Este tuvo como objetivos principales deter-
minar la riqueza de especies Euglenophytas en el 
cuerpo de agua y comparar la presencia y ausencia 
durante un periodo de 10 meses. De esta manera 
se obtuvo una riqueza de 118 especies (97 especies 
y 21 morfoespecies) distribuidas en 11 géneros. 6 
géneros de Euglenophytas pigmentadas: Euglena 
(41 especies), Phacus (14 especies), Lepocinclis (11 

especies), Trachelomonas (28 especies), Strombo-
monas (13 especies), Monomorphina (1 especie); y 
5 de incoloras: Heteronema (2 especies), Peranema 
(3 especies), Petalomonas (1 especie), Notosolenum 
(3 especies) y Jenningsia (1 especie). Además, se re-
portan 83 registros nuevos de Euglenophytas para 
el estado de Jalisco. 

Palabras clave: Euglenophytas, sucesión estacional, riqueza, 
laguna “Los Laureles”, San Juan de los Lagos, Jalisco.

Texto completo: Solicitar a la autora

Los florecimientos de las especies del género Ulva, 
son comunidades efímeras, altamente producti-
vas, que ocurren en sistemas costeros asociados a 
enriquecimiento de nutrientes. La presencia, el re-
clutamiento, reproducción y proliferación de Ulva 
están influenciados por cambios en las variables 
ambientales. Los cambios en la biomasa pueden 
ser atribuidos a la variación estacional de la tem-
peratura, intensidad de luz, movimiento del agua, 
mareas y nutrientes. El objetivo de este trabajo fue 

estimar la variación en el reclutamiento, cobertura, 
longitud, biomasa estacional y reproducción de 
las especies del género Ulva y su relación con los 
parámetros hidrográficos en cuatro sitios de La 
Bahía de La Paz, Baja California Sur. En cada sitio, 
se tomaron muestras de las especies de Ulva, men-
sualmente, con la finalidad de registrar su presen-
cia, reclutamiento, cobertura, longitud, estadios 
reproductivos y biomasa estacional de febrero de 
2013 a octubre de 2015. Simultáneamente se ob-
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tuvieron los registros de temperatura superficial 
del mar, salinidad, turbidez y la concentración de 
nutrientes en la columna de agua. Las especies en-
contradas fueron Ulva acanthophora, U. clathrata, 
U. intestinalis, U. flexuosa, U. lactuca, U. lobata, U. 
nematoidea y U. rigida. Se encontraron diferencias 
significativas entre los sitios, años y meses para las 
variables biológicas y los parámetros hidrográficos 
monitoreados. Los florecimientos de Ulva en Casa 
del Marino, San Juan de la Costa y El Tecolote fue-
ron multiespecíficos. U. rigida fue la más frecuente 
y presentó el mayor reclutamiento, cobertura, es-
tadios reproductivos y biomasa estacional seguida 
por U. acanthophora. El análisis de componentes 
principales mostró que el reclutamiento, cobertura 

y longitud de U. flexuosa en El Portugués estuvo 
inversamente correlacionado con la temperatura, 
además, se observaron relaciones significativas 
entre el incremento de la cobertura reclutamien-
to y longitud de U. acanthophora y U. rigida con el 
incremento en la concentración de nitrógeno y 
fósforo en San Juan de la Costa, Casa del Marino y 
el Tecolote, indicando condiciones favorables para 
el rápido crecimiento de estas especies. 

Palabras clave: Bahía de La Paz, florecimientos de Ulva, 
parámetros hidrográficos, nutrientes y reclutamiento.

Texto completo disponible con el autor.

Ana C. Aguilar-Trujillo

Variación de grupos funcionales de 
dinoflagelados epifíticos/bentónicos en la costa 

norte de la península de Yucatán
Doctorado en Ciencias. Centro de Investigación y Estudios Avanzados

– Instituto Politécnico Nacional, Unidad Mérida
Correspondencia: anac_aguilart@hotmail.com

Los dinoflagelados forman un diverso grupo de or-
ganismos microscópicos. Algunas especies producen 
toxinas que pueden provocar la muerte de peces y 
acumularse en organismos que a su vez pueden ser 
consumidos por humanos y otros animales. Actual-
mente, se está tratando de avanzar en la ecología de 
las microalgas a través de adaptar una aproximación 
alternativa de “reconocimiento de vegetación’, basada 
en la representación de asociaciones funcionales de 
las especies. De este modo, la aplicación del término 
“grupo funcional” es sensible a los conjuntos de es-
pecialidades apropiadas de adaptación y los grupos 
de especies que tienen ellos. En 2011 se presentó un 
florecimiento algal nocivo de 6 meses de duración, 
de agosto hasta diciembre. Dicho evento provocó la 
desaparición de gran cantidad de vegetación acuáti-
ca sumergida y acumulación de materia orgánica en 
la costa. En los últimos años, el problema del cambio 
climático ha captado un nivel de atención sin prece-
dentes, y ello se ha traducido en una movilización 
internacional para concertar acciones destinadas a 
mitigarlo, en un dinamismo en materia de innovación 
tecnológica para contar con las herramientas que 

permitan paliar sus causas y en una preocupación 
creciente por sus posibles consecuencias negativas 
sobre el desarrollo de los países. Este estudio se de-
sarrolló en la costa norte de la península de Yucatán, 
con el objetivo de identificar los dinoflagelados ep-
fíticos/bentónicos presentes, clasificarlos en grupos 
funcionales antes y después de un florecimiento algal 
nocivo, y presentar proyecciones futuras de la distri-
bución geográfica de estas especies relacionadas a 
cambios ambientales. Se identificaron 25 especies 
en total, siendo Prorocentrum cf. sipadanensis el más 
abundante (>1,000 cél./g de peso húmedo de sustra-
to). Se identificaron 7 grupos funcionales, 3 antes del 
florecimiento y 4 después del mismo. La temperatura 
es un factor importante para definir la distribución 
futura de las especies de dinoflagelados epifíticos/
bentónicos.

Palabras clave: dinoflagelados, florecimientos algales nocivos, 
grupos funcionales, microfitobentos, península de Yucatán.

Texto completo: Solicitar a la autora
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