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Resumen: En el presente trabajo 
se realiza un estudio de la distribución 
de las comunidades de macroalgas 
en el intermareal y submareal de la 
isla de La Palma. En el intermareal 
el principal factor de variación es la 
altura sobre el nivel de las mareas. El 
modelo de zonación de los organismos 
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litoral; poblaciones de Gelidium pusillum 
y Chthamalus stellatus en el eulitoral 
superior, algas pardas costrosas en los 
niveles medios del eulitoral y céspedes 
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Mientras que los niveles superiores son 
similares a lo largo de toda la isla, el nivel 
inferior presenta diferencias en función 
del grado de exposición al oleaje. En el 
submareal, las principales diferencias 
entre comunidades son debidas a la 
actividad de los herbívoros. Podemos 
diferenciar los fondos dominados por 
especies costrosas de fondos dominados 
por espacies frondosas. En estos últimos 
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fondos de Lobophora variegata; fondos 
dominados por Cystoseira abies-marina; 
comunidades de coralináceas articuladas 
y dictiotáceas; y fondos someros 
ocupados por gelidiáceas. 

Palabras clave: comunidades de 
macroalgas, composición de especies, 
fondos rocosos, distribución vertical y 
longitudinal, La Palma, Islas Canarias.

Abstract: In the present paper a 
study of  the distribution of  seaweed 
assemblages of  the intertidal and 
subtidal of  La Palma Islands is made. 
Ordination (PCA) was used to analyse 
the data. The principal factor of  
variation in the intertidal is the height 
of  the shore. The zonation model of  
organisms is the following: cyanophytes 
in the littoral fringe; populations of  
Gelidium pusillum and Chthamalus stellatus 
in the upper eulittoral; crustose brown 
algae in the middle eulittoral; and algal 
turfs in the lower intertidal. While the 
upper levels are similar around the island, 
the lower levels present differences 
dependent of  the wave exposure. In 
the subtidal, the principal differences 
between assemblages are produced by 
the activity of  the sea urchin Diadema aff. 
antillarum, originating barren grounds, 
bottoms of  crustose algae, opposite 
to erect algal assemblages. In the latter 
we identify four types of  assemblages: 
Lobophora variegata bottoms; assemblages 
of  articulated coralline algae and 
dictiotaceae; shallow bottoms occupied 
by Cysroseira abies-marina or gelidiaceae; 
and Liagora populations. 

Key words: seaweed assemblages, 
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vertical and longitudinal distribution, La 
Palma, Canary Islands.
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INTRODUCCIÓN
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por especies que se distribuyen por la región templado cálida del Atlántico y por especies 
de distribución tropical y subtropical. En menor medida aparecen en las islas  especies 
cosmopolitas y especies características de costas templado frías, que en tienen Canarias 
su límite sur de distribución (Afonso-Carrillo & Sansón, 1999; Sansón et al., 2001). 

Con más de 700 especies, la diversidad vegetal marina de las Islas Canarias es 
superior a las de las regiones y archipiélagos próximos (Haroun et al., 2002). Esta 
diversidad es fruto de la combinación de una serie de factores: gran longitud de costa 
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2 ºC, entre las islas situadas en los extremos este-oeste del archipiélago.  Por otro 
lado, la naturaleza volcánica de las islas provoca que la plataforma submarina sea muy 
reducida, y  prácticamente inexistente en las islas más jóvenes. En consecuencia la 
vegetación marina se encuentra limitada a las zonas costeras (Gil-Rodríguez et al., 1992; 
Sansón et al., 2001). 

Pese al gran conocimiento de la biodiversidad vegetal no existen estudios en detalle 
de la composición de sus comunidades. En este sentido, los estudios de las existentes 
hasta el momento en su mayoría se han basado en la descripción de las especies 
dominantes en localidades concretas del archipiélago, y muchos de estos trabajos no 
aportan datos cuantitativos. Asimismo estos trabajos se han centrado en el estudio 
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al., 1979; Afonso Carrillo, 1980; Gil-Rodríguez & Wilpret, 1980; López-Hernández & 
Gil-Rodríguez, 1982; Haroun et al., 1984; Viera-Rodríguez, 1987; Betancort-Villalba & 
González-Henríquez, 1991; Elejabeitia & Afonso-Carrillo, 1994; González-Ruíz et al., 
1995; Guadalupe et al., 1995; Pinedo & Afonso-Carrillo, 1995; Lindaren et al., 1998), 
menos frecuentes han sido los trabajos que se han aproximado únicamente al estudio 
del sublitoral (Ballesteros, 1993; Bianchi et al., 2000; Reyes et al., 2000). 

En La Palma, las primeras aportaciones al conocimiento de la distribución 
comunidades de macroalgas se deben a Santos Guerra et al., (1970). En este trabajo 
se recogen algunas consideraciones sobre las poblaciones y comunidades vegetales 
más representativas. Wildpret et al�����Y��!����������
������	
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dominantes en el sublitoral somero, y recientemente en Sangil et al., (2003a, 2004a, 
2004b, 2005, 2006b), se realizan descripciones de las distintas comunidades que ocupan 
el intermareal y el submareal de la isla.  

En el presente trabajo se evalúa la composición y distribución de las comunidades 
de macroalgas a lo largo de todo el litoral de la isla de La Palma, incluyendo tanto 
el intermareal como el submareal hasta 20 m de profundidad. Las diferencias en la 
distribución de las especies y comunidades han sido testadas mediante técnicas 
multivariantes (análisis de componentes Principales, PCA).  
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MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

La Isla de La Palma se localiza a 416 Km de la costa africana, en el extremo 
noroccidental de las Islas Canarias (Océano Central Este Atlántico), tiene una extensión 
de 706 Km2 y su longitud de costa es de 156 Km (Fig.1). Su costa es acantilada y abrupta, 
y las plataformas litorales y playas están poco representadas. La plataforma sublitoral 
tiene extensión limitada y comunica rápidamente con el talud insular, y los fondos poseen 
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costas de la isla se sitúan en el extremo de un gradiente longitudinal oeste-este a lo largo 
del archipiélago. Las aguas son de media 1,5 a 2ºC superior a la de las islas orientales, 
�&���[��������	
�����	¤��������������
�����[��������
��
���
���������������	������
varían entre 18 ºC de marzo-abril y los 25 ºC de septiembre-octubre. Las mareas son de 
régimen semidiurno, los valores máximos de amplitud son de aproximadamente 2,5 m, 
y la amplitud media oscila entre 1,2 y 1,3 m (Braun & Molina, 1988).

Muestreos y métodos de laboratorio

Los muestreos se desarrollaron entre agosto de 2001 y julio de 2004 en 25 localidades 
repartidas por todo el litoral de la isla (Fig. 1). La toma de muestras se realizó mediante 
transectos perpendiculares a la línea de costa. El  intermareal se estudio en marea 
baja estableciendo cuatro estratos (frontera litoral, eulitoral superior, eulitoral medio 
y eulitoral inferior, Lewis (1972)), mientras en el sublitoral se examinó en estratos 
de 4 m de amplitud y entre 0 y 20 m de profundidad. En cada uno de los estratos 
se tomaron datos de la exposición, tipo de sustrato, pendiente y sedimentación. La 
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de un índice semicuantitativo (Braun-Blanquet, 1979). Raras (<0.01 %), 1 (0.01-5%), 2 
(5-25%), 3 (25-50%), 4 (50-75%) y 5 (>75%). Para los análisis y para la representación 
de la abundancia de las especies se ha utilizado la media de cada intervalo (raras=0.01, 
1=2.5, 2=15, 3=37.5, 4=62.5, 5=87.5). A su vez, en cada estrato se realizó un raspado 
	��� ��� �������������� ��� ��� ���
��
�
� ��� ���� 	�#��@��� ��	������ #��� 	�������� 	����
����	��������� ��� ��� ���	
�� *��� ��� �������������� ��� ������ ��	������ ��� ��� ������
� ��
Afonso-Carrillo & Sansón (1999).

Análisis de datos

El tratamiento de los datos fue realizado mediante análisis de componentes 
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de datos especies-muestra. Los muestreos del litoral y sublitoral han sido analizados por 
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especies que presentaron mayores coberturas. Mientras que para las representaciones 
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cada una de las localidades).  

RESULTADOS

Un total de 186 especies han sido reconocidas en este estudio, 133 en el litoral y 147 
en sublitoral (Tabla 1 y 2).  De estas 186 especies, 9 corresponden a Cyanophya, 115 
Rhodophyta, 37 Phaeophyceae y 25 a Chlorophyta. 

Comunidades intermareales

En la ordenación de las especies, el PCA muestró una varianza total explicada del 
������¼��Q�����¼�*?/�������W��¼�*?/���!��:��	�����H�����H������$���������������
gradiente en la distribución de las especies, desde los niveles superiores del intermareal 
a los niveles inferiores (Fig. 2). El segundo eje discriminó las especies  dominantes en 
la frontera litoral y las dominantes en el eulitoral medio del resto de las especies del 
intermareal (Fig. 2). En el PCA de las muestras, la varianza total explicada fue del 47.83 
¼��Q��Y��¼�*?/����QW�YQ�¼�*?/���!��������&��
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3), grupo I (frontera litoral), grupo II (eulitoral superior), grupo III (charcos del eulitoral 
superior), grupo IV (eulitoral medio) y grupo V (eulitoral inferior). La abundancia de 
las especies en cada uno de estos grupos ha sido incluida en la Tabla 1. En el primer eje 
se observó un gradiente en la ordenación de los grupos, desde el nivel superior hasta el 
nivel inferior, mientras que el segundo eje separó los muestreos pertenecientes al nivel 
medio del eulitoral del resto de muestras. 

La frontera litoral está constituida fundamentalmente por cianofíceas. La cobertura 
de la roca a este nivel fue escasa, y las cianofíceas aparecieron formando pequeñas 
masas mucilaginosas o tapizando el fondo de los ocasionales charcos. Las especies 
dominantes fueron Calothrix crustacea, Microcoleus lyngbyaceus y Schizothrix calcicola, 
ocasionalmente aparecieron otras especies como Ulva prolifera. Como muestra la Fig. 3, 
los muestreos del nivel superior (grupo I), formaron un conjunto homogéneo donde 
las diferentes muestras presentaron gran similitud. La distribución de las comunidades 
del eulitoral superior, coinciden con la distribución del cirrípedo Chthamallus stellatus. 
Los muestreos de este nivel se separaron en dos grupos, que correspondieron con 
dos tipos de ambientes, la roca emergida (grupo II) y los charcos (grupo III). La 
vegetación en emersión, se encuentra dominada por poblaciones de Gelidium pusillum 
y Calothrix crustsacea, en ocasiones acompañadas por Caulacanthus ustulatus, Spongonema 
tomentosum y Ulva spp. Los muestreos de este nivel mostraron una escasa variación 
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entre las localidades estudiadas. Por el contrario los ambientes de charcos de este 
nivel del eulitoral (grupo III) estaban dominados por Cystoseira humilis, y regularmente 
acompañados por Boergenseniella fruticulosa, Lobophora variegata y Jania adhaerens. En 
ocasiones, en los charcos de mayor profundidad se incorporó a esta comunidad Cystoseira 
foeniculacea. El eulitoral medio en emersión (grupo IV), se encontró colonizado por las 
algas pardas de hábito costroso Pseudolithoderma adriaticum y Nemoderna tingitanum. En las 
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Chondrophycus perforatus,  Caulacanthus ustullatus y Gelidium pusillum. El nivel inferior del 
eulitoral (grupo V) se encuentró dominado por comunidades cespitosas, en ellas las 
especies dominantes fueron Corallina elongata, Chondrophycus perforatus, Jania adhaerens, 
Hydrolithon onkodes, Lobophora variegata y Cystoseira compressa. Las principales diferencias 
dentro del grupo fueron debidas a la diferente exposición de las localidades: en 
ambientes dominaron las coralináceas articuladas, Chondrophycus perforatus y Stypocaulon 
scoparium; en ambientes expuestos predominó Chondrophycus perforatus y Cystoseira 
compressa; mientras ambientes de máxima exposición la roca dominaron  las coralinales 
costrosas y pequeños céspedes de Chondrophycus perforatus. Lobophora variegata, Padina 
pavonica, Cystosera abies-marina y Gelidium arbuscula se desarrollaron fundamentalmente 
en los ambientes de charcos.

Comunidades sublitorales 

El PCA para las especies muestró una varianza total explicada del 39.21 % (26.92 
% PCA I, 11.29 % PCA II). En el PCA, las tres taxones que presentaron  mayores 
coberturas, Lobophora variegata, coralinales costrosas y Cystoseira abies-marina se presentaron 
en el análisis muy distantes entre sí (Fig. 4). La mayoría de las especies se situaron en 
valores positivos del primer eje. El primer eje separó las especies en función de dos 
tipos de ambientes, positivamente se relacionaron las especies presentes en ambientes 
de media a baja presión de herbívoros, mientras que negativamente se mostraron las 
coralinales costrosas, elementos dominantes en ambientes de alta presión de herbívoros. 
El segundo de los ejes discriminó las especies según el grado de exposición al oleaje, 
positivamente se relacionaron las especies que crecen en los ambientes más expuestos, 
mientras que negativamente las predominantes en ambientes menos expuestos. 

En el PCA de las muestreas, la varianza total explicada fue del 50.24 % (34.73 % 
PCA I, 15.51 % PCA II). El PCA mostró la existencia de 6 grupos (Fig. 5). En la Tabla 
2 se recoge la abundancia en cada grupo. El grupo I reunió las muestras realizadas 
en “blanquizales”, ambientes se caracterizados por el predominio de coralinales 
costrosas y elevadas densidades del erizo Diadema aff. antillarum. Las muestras del grupo 
II correspondieron también a blanquizales, pero a diferencia del los anteriores estos 
fueron originados por otras especies de erizos (Arbaxia lixula y Paracentrotus lividus) 
y presentaron coberturas mayores de especies no costrosas. El grupo III, incluyó a 
muestras de fondos de piedras con porcentajes de arena sobre la roca superior al 5 %. 
Las especies de algas dominantes en este sustrato fueron especies del género Liagora 
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(Liagora canariensis, Liagora distenta, Liagora tetrasporifera y Liagora ceranoides), y del género 
Ganonema (Ganonema lubricum y Ganonema farinosum). Con menor cobertura aparecieron 
sobre este sustrato diferentes especies de coralináceas articuladas y dictiotáceas. El 
grupo IV englobó a las muestras realizadas en diferentes tipos de sustratos como 
paredes, grandes bloques, piedras o plataformas rocosas dominados por Lobophora 
variegata, como especies acompañantes aparecieron Dictyota spp., Stypocaulon scoparium, 
Padina pavonica y Cystoseira abies-marina.  Los muestreos del grupo V incluyeron los fondos 
dominados por coralináceas articuladas (Corallina elongata, Jania adhaerens, Haliptilon 
virgatum, Amphiroa spp), entremezcladas apareció un elevado número de especies, de 
entre ellas destacaron Stypocaulon scoparium, Padina pavonica, Canistrocarpus cervicornis, 
Lobophora variegata, Cystoseira abies-marina y ����	����
���
7�	���
. Finalmente el grupo VI, 
recogió a muestras pertenecientes a comunidades del sublitoral somero dominadas por 
Cystoseira abies-marina o por diferentes especies de gelidiáceas (Gelidium arbuscula, Gelidium 
canariense y Pterocladiella capillacea).

DISCUSIÓN

En a la actualidad el número de las macroalgas en la isla asciende a 376 (Sangil et al., 
2007), los 186 taxones reconocidos en  este trabajo representan el 49,4 % del total de 
las macroalgas conocidas para la isla de La Palma. Al igual que en el resto de las islas 
del archipiélago canario (Gil-Rodríguez et al., 1992; Sansón et al., 2001), en la isla de 
dominan en número las algas rojas, aunque son las  algas pardas (dictiotáceas) las que 
dominan la mayoría de comunidades. El sustrato colonizado por las macroalgas en la 
isla es fundamentalmente el rocoso, la pendiente de los fondos junto con la naturaleza 
abierta y expuesta de su litoral, provocan que los fondos arenosos someros carezcan de 
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macroalgas o fanerógamas marinas.  

La ocupación de la roca en el intermareal muestra la existencia de claro un patrón 
de distribución de los organismos. La diferente tolerancia de los organismos a la 
desecación provoca que los organismos se dispongan constituyendo distintas bandas 
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coincidiendo con el nivel de los cirrípedos; algas pardas costrosas ocupando los niveles 
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del eulitoral medio están ocupados por Cystoserira humilis, en charcos del eulitoral medio 
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inferior se desarrollan coralináceas articuladas, dictiotáceas y especies dominantes en 
los primeros metros del sublitoral (Lobophora variegata, coralinales costrosas, Cystoseira 
abies-marina, Gelidium spp.). 
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La zonación y la composición de las comunidades del litoral de La Palma coincide 
con la descrita para otras localidades de las islas occidentales (Afonso-Carrillo et al., 
1979; Afonso-Carrillo, 1980; López-Hernández & Gil-Rodríguez, 1982; Haroun et 
al., 1984; Elejabeitia & Afonso-Carrillo, 1994; Pinedo & Afonso-Carrillo, 1995;), sin 
embargo muestra algunas diferencias con respecto a las islas orientales del archipiélago. 
Si bien el modelo de zonación es el mismo, en sus comunidades intervienen algunas 
especies que no se distribuyen por el litoral de las islas occidentales (ej. Digenea 
simplex (Wulfen) C. Agardh, Alsidium corallinum C. Agardh, Pterosiphonia pennata (C. 
/����!����������!�������~
�=�������Y����^
��&����~�=��et al., 1995; Guadalupe 
et al., 1995). 

La frontera litoral, eulitoral superior y medio resultaron ser muy homogéneos entre 
las localidades estudiadas. Las únicas diferencias que se pudieron observar entre las 
localidades fueron las amplitudes de estas bandas, mayores en las localidades expuestas 
del norte y nordeste de la isla. Mayor variabilidad mostraron los ambientes de charcos, 
esta variabilidad puede atribuirse a que los charcos se ven afectados por numerosas 
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1985; Lünning, 1990; Lobban & Harrison, 1994). El nivel inferior del intermareal fue 
el que mostró una mayor variabilidad entre localidades, en las localidades expuestas 
predominaron Chondrophycus perforatus, Cystoseira compressa y coralinales costrosas mientras 
que en los menos expuestas lo fueron las coralináceas articuladas.

En el sublitoral, el factor que más contribuye a la creación de diferencias entre 
las diferentes comunidades de macroalgas es la presencia de poblaciones del erizo 
Diadema aff. antillarum. Las elevadas poblaciones de este herbívoro eliminan de 
la roca la mayor parte de las especies de macroalgas frondosas constituyendo los 
denominados “blanquizales”. En estos ambientes las coralinales costrosas son las 
especies dominantes, de entre estas especies Hydrolithon samoënse es la especie más 
común. Como en el resto de las islas del archipiélago canario (Aguilera et al. 1994; Brito 
et al. 2004; Tuya et al. 2004a; Tuya et al. 2004b; Hernández et al., 2007, 2008) en la isla 
de La Palma, los blanquizales ocupan en importantes extensiones a lo largo del litoral 
nordeste, este y oeste de la isla a partir de 8 m de profundidad, aunque los ambientes 
más protegidos se pueden originar a menos profundidad. En ambientes de elevada 
exposición como en el litoral norte están ausentes o comienzan a profundidades 
mayores. A su vez, en ambientes con cierta sedimentación también están ausentes 
debido a que la abrasión de la arena impide el desarrollo de las poblaciones del 
erizo. Como en otras partes del mundo, la aparición de los blanquizales se debe a 
desequilibrios en los ecosistemas, la sobrepesca de los predadores del erizo provoca 
que sus poblaciones aumenten sin control (ver McClanahan, 2000). Otros erizos 
como Arbaxia lixula y Paracentrotus lividus llegan a originar blanquizales, a diferencia 
de los originados por Diadema aff. antillarum, estos ocupan aguas someras, y aunque las 
coralinales costrosas son las especies dominantes las coberturas de las algas frondosas 
son superiores en estos blanquizales.

Lobophora variegata, es una de las especies que presenta un mayor rango de distribución 
vertical, y es uno de los elementos dominantes del sublitoral donde ocupa bloques y 
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piedras con ligera sedimentación así como paredes someras y plataformas en ambientes 
no expuestos del sublitoral. En localidades situadas en el sur de la isla, similar a lo que 
ocurre en la isla de El Hierro (Sangil et al., 2006), sus poblaciones alcanzan su máximo 
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de profundidad. Las coralináceas articuladas y especies del género Dictyota sustituyen 
a Lobophora variega en los fondos someros de menor pendiente así como en los fondos 
donde se incrementa la sedimentación. 

Cystosera abies-marina es elemento común en los primeros metros de las plataformas 
sublitorales, las poblaciones de esta especie presentan importantes variaciones en 
función de las condiciones hidrodinámicas, en localidades expuestas del norte la isla sus 
poblaciones son más extensas y pueden extenderse por debajo de 10 m constituyendo 
comunidades mixtas con Cystoseira compressa y diferentes especies del género Sargassum. 
Mientras que en el litoral sur y oeste de la isla sus poblaciones se limitan a estrechas 
bandas en las localidades más expuestas y a plantas aisladas en las localidades menos 
expuestas. La pendiente de la plataforma también parece jugar un papel importante en 
la distribución de esta especie, las gelidiáceas la sustituyen en los primeros metros de las 
paredes y acantilados expuestos, mientras que a mayor profundidad suele ser sustituida 
por Lobophora variegata. 

Una de las comunidades más singulares es la constituida por las gelidiáceas endémicas 
Gelidium arbuscula y Gelidium canariense, acompañadas por Pterocladiella capillacea. Al igual 
que otras especies de Gelidium����������
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Betancort-Villalba & González-Henríquez, 1991; Pinedo & Afonso Carrillo, 1995; 
Lindgren et al., 1998), las gelidiáceas crecen en los primeros metros del sublitoral 
ocupando preferentemente las paredes que penetran varios metros en el sublitoral, así 
como bloques y grandes piedras. En la isla las gelidiáceas se distribuyen en las costas 
expuestas del litoral nordeste y este de la isla a lo largo de una estrecha banda. En esta 
banda hemos observado un gradiente en la composición de las comunidades, en las 
localidades del nordeste domina Gelidium canariense, mientras que en las localidades del 
este predomina Gelidium arbuscula, esto sugiere que Gelidium canariense es la especie mejor 
adaptada a la fuerza del oleaje. En la entrada de cuevas litorales y en paredes poco 
iluminadas de localidades situadas en el litoral oeste de la isla también se reconocen estas 
comunidades aunque a diferencia de las anteriores estás tienen una limitada extensión y 
en ellas no crece Gelidium canariense. 

En algunos fondos, el efecto la abrasión de la arena sobre las rocas evita el 
establecimiento de vegetación de especies perennes y pseudoperennes sobre la roca, 
permitiendo el establecimiento de especies alternativas (Liagora, Ganonema) de marcado 
crecimiento estacional.

La composición y distribución de las comunidades del submareal es similar a la 
a la de las islas occidentales (pers. obs.), sin embargo existen diferencias con las islas 
orientales, especialmente con las islas de Lanzarote y Fuerteventura. En estas islas, en 
las zonas batidas por el oleaje además de Cystoseira abies-marina intervienen otras especies 
del género Cystoseira. Mientras que en las zonas menos expuestas son frecuentes especies 
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del género Caulerpa, Cymopolia barbata  (Linnaeus) Lamouroux o  Halimeda tuna (Ellis et 
Solander) Lamouroux) (González-Ruíz, et al. 1995; Guadalupe et al., 1995; Bianchi et al., 
2000; Reyes et al., 2000; Reyes et al., 2005). 

Las diferencias existentes en la distribución de las comunidades con respecto a las 
islas orientales pueden ser debidas a las diferencias en las temperaturas de las aguas 
(Braun & Molina, 1988). El índice de Feldmann y Cheney  y analisis multivariuantes 
(Sangil et al. 2003b, 2007) muestra la existencia de un gradiente térmico hacia las 
islas situadas al oeste del archipiélago. A su vez algunos taxones típicos de aguas más 
[=������&���&������������
���������������
�����������H��������������!��/��#�������������
situadas en el este del archipiélago presentan importantes poblaciones de especies 
tropicales o subtropicales como Caulerpa y Cymopolia (Sansón et al., 2001; Reyes et al., 
2005) en sus fondos iluminados someros y protegidos. El carácter abrupto y expuesto 
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de estas especies. 

Figura 1�� ���� ��� ������
�� `
����������� ��� �
�� �������
��� Z��� Z�������� ���� :��
Varadero; PT, Puerto Trigo; CM, Costa Miranda; Ca, Los Cascajos; PS, Punta San 
Simón; PC, Punta La Cangrejera; PoT, Porís de Tigalate; PR, Playa del Río; EP, El 
Puertito, LC, Las Cabras; PF, Punta de Fuencaliente; LL, La Lajita; PA, Pesquero Alto; 
PB, Punta Banco; ER, El Remo; CV, Charco Verde; PH, Punta Hoyas; PM, Punta del 
Moro; PoC, Porís de Candelaria; LV, La Veta; PG; Punta Gorda; PoS; Porís de Santo 
Domingo; FF, Fajana de Franceses; LF, La Fajana.
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Figura 2. Análisis de componentes principales (PCA) para las especies del 
intermareal. Los símbolos representan el nivel donde las especies presentaron mayor 
cobertura. Triánglulos, franja litoral; diamantes, eulitoral superior; cuadrados, eulitoral 
medio; círculos, eulitoral inferior. Símbolos con fondo negro indica las especies 
pertenecientes a charcos.

Figura 3. Análisis de componentes principales (PCA) para las muestras del 
intermareal. Triánglulos, franja litoral; diamantes, eulitoral superior; cuadrados, eulitoral 
medio; círculos, eulitoral inferior. Símbolos con fondo negro indica las muestreas 
pertenecientes a charcos.
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Figura 4. Análisis de componentes principales (PCA) para las especies del submareal. 
Los símbolos representan el nivel donde las especies fueron más abundantes. Triángulos, 
0-4 m; diamantes, 4-8 m; cuadrados, 8-12 m; círculos, 12-16 m; estrellas 16-20 m. 

Figura 5. Análisis de componentes principales (PCA) para las muestras del 
submareal. Triángulos, 0-4 m; diamantes, 4-8 m; cuadrados, 8-12 m; círculos, 12-16 m; 
estrellas 16-20 m. El fondo de los símbolos indica el porcentaje de arena de las muestras 
de blanco (< 5%) a negro (> 75 %). 
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Tabla 1. Cobertura de los diferentes taxones en el intermareal (media ± desviación 
estándar). Grupo I = frontera litoral, grupo II = eulitoral superior, grupo III = charcos 
del eulitoral superior, grupo IV = eulitoral medio, grupo V = eulitoral inferior.
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Tabla 2. Cobertura de los diferentes taxones en el submareal (media ± desviación 
estándar). Grupo I = blanquizales de Diadema aff. antillarum, grupo II = blanquizales 
de Arbaxia lixula y Paracentrotus lividus, grupo III = comunidades de estacionales 
gelatinosas (Liagora, Ganonema), grupo IV = comunidades de Lobophora variegata, grupo 
V = comunidades de coralináceas articuladas, grupo VI = comunidades de gelidiáceas 
y poblaciones de Cystoseira abies-marina.  
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