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RESUMEN  

En este estudio se evaluaron varias de las principales caracterfsticas biol6gicas de los 
arrecifes coralinos de la costa norte de la Penfnsula de Samana, con el objetivo de 
conocer la condici6n actual de los mismos y a la vez explorar la posibilidad de 
proponer una 0 mas areas para protecci6n legal a las autoridades correspondientes. 

Las evaluaciones de cobertura de las diferentes formas de substrato arrecifal fueron 
hechas con cuadrantes de I m de lade puestos a 10 largo de transectos. Se 
registraron asimismo especies de algas, esponjas, corales petreos y corales blandos en 
estos transectos. Censos visuales de peces fueron hechos en transectos adyacentes a 
los transectos benticos, para obtener estimados de abundancia, colectlindose tambien 
informaci6n de la diversidad de estos en las diferentes localidades evaluadas. Las 
localidades de muestreo se seleccionaron con informaci6n colectada por entrevistas a 
instructores de buceo y pescadores de la costa norte y este de la penfnsula. Estas 
incluyen los ambientes coralinos que estos consideran de mejor desarrollo, con 
caracterfsticas mas atractivas 0 con mayores poblaciones de peces en la costa norte 
de la penfnsula. 

De Junio a Detubre de 1995 se muestrearon de manera cuantitativa 16 sitios en total. 
Cinco de ellos pueden referirse al area frente al pueblo Las Terrenas (Piedras Macier, 
Cayos Las Ballenas, veril al NE de Cayos Las Ballenas, Bajo Bravo frente a Punta 
Las Terrenas y veril frente a Las Terrenas). Cinco pueden referirse a la zona de EI 
Portillo y consisten de arrecifes en puntos intermedios y del borde de la plataforma 
(Arrecife Plaza Ram6n, Arrecife Plaza M6nica, Arrecife Plaza Corales, cerca del veril 
frente a EI Portillo y Arrecife Plaza Helena). Dos sitios estan frente a El Estillero, al 
este de El Portillo. EI siguiente es en el Banco Bajito, alejado de la orilla en un punto 
intermedio entre los cayos Lim6n y Las Canas. Luego uno en el trecho de EI 
Errnitafio a Punta de Leche. Los dos tiltimos sitios se ubicaron en el apice de Cabo 
Cabr6n, uno en Punta Tibisf y otro en Ensenada La Poza. Ademas se observ6 de 
manera cualitativa algunos de los parchos de arrecifes cercanos a la orilla frente a El 
Portillo Beach Resort y la Ensenada Puerto Escondido. 

EI mejor desarrollo coralino se encuentra en el extremo este dellitoral estudiado, en la 
parte apical de Cabo Cabr6n. En toda esta zona los corales se desarrollan sobre una 
pendiente muy acentuada hasta unos 30-40 m, por 10 que el area de substrato 
arrecifal no es muy grande. En Punta Tibisf se registr6 una cobertura promedio por 
coral petreo de 33.2% mientras que en Ensenada La Poza fue de 13.9%. En Cabo 
Cabr6n la diversidad y abundancia de peces fueron respectivamente la mayor y 
segunda mayor, y se observaron varios de los ejemplares de mayor tamaiio en todo el 
estudio, particularmente asociados ala formaci6n rocosa llamada Piedra Bonita 0 The 
Tower. En esta localidad hay varias cuevas submarinas con entradas a 
profundidades de 10-32 m. 

Las siguientes mayores coberturas por corales duros se encontraron en el pequeno 
arrecife llamado Plaza Helena (25.6%), en los parchos arrecifales del trecho El 
Ermitafio-Punta de Leche (15.6%), Piedras Macier (12.5%), arrecife externo frente a 
El Estillero (11.6%), Arrecife Plaza M6nica (10.9%), y arrecife de la orilla en EI 
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Estillero (10.1 %). En los demas sitios muestreados la cobertura promedio fue de 8.6% 
omenos. 

La segunda mayor complejidad del substrato se observ6 en la plataforma norte de los 
Cayos Las Ballenas. AlH existen varias cuevas, grietas y depresiones acentuadas del 
fondo que proporcionan lugar de refugio para numerosos peces e invertebrados 
m6tiles como langostas. Aunque la cobertura por corales petreos fue baja (5.5%),las 
caracteristicas de complejidad espacial soportan una diversidad de especies peces 
s610 un poco menor que la de Cabo Cabr6n (57 vs. 68 especies). Sin ･ ｭ ｢ ｡ ｲ ｾ ｯ  la 
abundancia fue aproximadamente la mitad de la de Cabo Cabr6n (3831100 m vs. 
862/100 m2). Varios de los peces de mayor tarnafio observados en toda la costa 
norte, como peces loros, chopas, pargos y plumas, ocurrieron en Cayos Las Ballenas. 

EI mayor componente de cobenura en los arrecifes estudiados fue en todos los casos 
las algas, mayormente constituido por el cesped de algas. Las proporciones variaron 
desde 40.4% en Punta Tibisf hasta 92% en el veril al NE de Cayos Las Ballenas. 
Considerando todos los sitios estudiados, las esponjas tuvieron un promedio 
ligeramente superior al de los corales duros (12.4% vs. 11.3%), variado desde 2.6% 
en el veril al NE de Cayos Las Ballenas hasta 40.3% en Arrecife Plaza Ram6n. Fue 
relevante la frecuencia de una esponja incrustante marr6n oscura del genero Cliona 
que llega a ocupar parchos de substrato de unos 2 m de diametro y que en muchas 
ocasiones se encontr6 cubriendo completa 0 parcialmente colonias de coral petreo 
masivo e incrustante como Diploria. 

En general los arrecifes de la costa norte no tienen tan buen desarrollo como los 
encontrados en otras areas de RD, por ejemplo varias localidades de la costa sur. Sin 
embargo hay sitios que son tan 0 mas espectaculares que muchos otros del pais, como 
son las laderas submarinas de Cabo Cabr6n. Es de particular interes el estado 
degradado que presenta gran parte del sistema arrecifal de franja cercano a la orilla, 
compuesto por arrecifes de parcho, que se encuentra en los 213 mas occidentales de 
la costa norte. La ausencia 0 escasez de peces comerciales grandes 0 de especies 
depredadoras como picuas, meros, pargos, capitanes, rayas, tiburones, y otros 
evidencia sobrepesca en la zona. 

Aunque en varios de los sitios muestreados se regisr6 mejor desarrollo coralino y 
mayor abundancia de peces que en ellado norte de Cayos Las Ballenas, estos son en 
general areas relativamente pequefias, rodeadas de amplias extensiones de substrato 
cubieno principalmente por cesped de algas y con crecimiento coralino esparcido, 0 
bien por fondos arenosos. Por esta raz6n se prefiere sugerir como area a conservar la 
plataforma de los Cayos Las Ballenas y ellitoral del apice de Cabo Cabr6n desde la 
Ensenada Puerto Escondido hasta la Ensenada La Herradura. Los atributos 
paisajfsticos de los farallones de este sector, asf como 10 particular de su biodiversidad 
terrestre hacen estos recursos dignos de protecci6n tambien. 

Estas dos areas son actualmente las mas populares entre los buceadores 
recreacionales de la zona y probablemente presentan el mayor potencial para ser 
habitats de reserva de diversidad marina arrecifal y producci6n de poblaciones de 
peces e invertebrados m6tiles y sesiles. 

v 



ESTUDIO DE LOS ARRECIFES DE CORAL DE LA COSTA  
NORTE DE LA PENINSULA DE SAMANA 

por L1ena Sang 

INTRODUCCION 

Generalmente se considera que en los ambientes tropicales marinos costeros las 
mayores diversidades de especies se encuentran en los ecosistemas lIamados arrecifes 
coralinos, 0 arrecifes de coral, identificados asi por estar su estructura basada 
principalmente en los esqueletos calcareos de corales duros 0 petreos (Wells 1988). 

Los arrecifes coralinos, 0 los fondos duros con crecimiento de corales, posiblemente 
constituyen los recursos mas importantes del medio marino que bordea la Peninsula 
de Samana por su lado norte. Estos fondos son lugar de residencia de cientos de 
especies de plantas y animales, muchos de estos ultimos usados por los humanos para 
alimento, medicina, decoraciones y artesanfa (Silva & Aquino 1993; Lockward, Pozo 
& Lamelas 1995). 

Junto a las playas de esta vertiente de la peninsula, son de los ambientes que mayor 
atractivo tienen para los turlstas que frecuentan la zona. La industria turfstica de la 
costa norte de la peninsula depende completamente de zonas arrecifales para las 
actividades de buceo recreacional ofertadas por varios hoteles. EI extenso sistema 
arrecifal emergente, que bordea a poca distancia mucha de la lfnea de costa, protege a 
las playas de una mayor tasa de erosi6n, al absorber parte de la energia de las olas. 

Las pesquerfas artesanales de la zona dependen mayormente de especies asociadas a 
los arrecifes, por 10 que es importante conservar estos ambientes y sus poblaciones de 
peces e invertebrados comerciales para que estos recursos sean efectivamente 
renovables. 

En la Republica Dorninicana existen algunas areas protegidas con componentes 
marinos que induyen arrecifes de coral. Estas estan ubicadas en el suroeste (Parque 
Nacional Jaragua), sur (Parque Nacional Submarino La Caleta), sureste (Parque 
Nacional del Este) y noroeste (Parque Nacional Montecristi, con los Cayos Siete 
Hermanos). Aunque en el noreste del pais esta el Parque Nacional Los Haitises, con 
un area marina asociada en la parte interna de la Bahia de Samana, no existen 
ecosistemas de arrecifes coralinos allf. De modo que no hay un area arrecifal 
representativa de esta regi6n del pais induida en el sistema de areas protegidas. 

Poco se conoce de los ambientes coralinos de la costa norte de la peninsula. 
Informaci6n fragmentaria se encuentra en Sang & Lamelas (1995), asi como 
evaluaciones ecol6gicas puntuales en Geraldes (1994) y Geraldes & Vega (1995). 

EI presente trabajo se ha hecho en parte respondiendo a inquietudes de hoteleros de 
la zona interesados en proteger ambientes arrecifales para el disfrute y 
aprovecharniento de personas locales y visitantes. El rnismo intenta evaluar las 
principales areas arrecifales en base a su importancia ecol6gica, recreativa y 
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econ6mica, y determinar si algunas de ellas concentran suficientes valores para que 
las autoridades correspondientes consideren su proteeci6n legal. 

MATERIALES Y METODOS 

Dado que en la zona operan varios centros de buceo, se colect6 informaci6n 
preliminar de los instructores de buceo, cuyo trabajo les ha permitido acumular un 
amplio conocimiento sobre los ambientes que nos interesaban. Se hicieron 
entrevistas con los encargados de los 5 centros de buceo que operaban para ese 
entonces (Mayo 1995) en la costa norte, todos asociados a las instalaciones turfsticas 
del municipio de Las Terrenas: Acaya Diving Center, ubicado en Playa Bonita, la 
posici6n mas occidental de todos; Stellina Dive Center, Tropical Diving Center y 
DiveBold, ubicados en el pueblo de Las Terrenas; y Samana Scuba Diving Center, 
ubicado en EI Portillo, la posici6n mas oriental en la costa norte. Ademas se 
entrevist6 al encargado de Dive Samana, ubicado en Las Galeras, por ser tarnbien 
usuario regular de los fondos coralinos de la parte oriental de la costa norte de la 
peninsula. 

Se recab6 informaci6n basica de los instructores de buceo en 10 relativo a la 
distribuci6n de arrecifes a 10 largo de la costa norte de la peninsula, a 10 ancho de la 
plataforma insular, cuMes sitios preferfan para sus buceos, cuMes consideraban que 
tenian mejor desarrollo estructural, d6nde se veian mas peces 0 de mayor tarnafio, y 
problemas identificados en estos ambientes. 

Ademas se entrevistaron 3 pescadores de compresor del pueblo Las Terrenas y uno 
de Las Galeras. Tambien se les pregunt6 sobre la distribuci6n de arrecifes a 10 largo y 
ancho de la plataforma norte de la peninsula, sitios de pesca preferidos, condici6n de 
los fondos coralinos, y problemas identificados, aunque se us6 un lenguaje menos 
recnico con los pescadores. 

Las respuestas y opiniones de los entrevistados fueron grabadas en cintas 
magnetof6nicas comunes, para hacer las entrevistas mas dinlimicas, analiziindose la 
informaci6n mas tarde. 

Se realizaron 4 muestreos en total, durante la segunda mitad de 1995. Uno a finales 
de Junio (5 buceos en 5 sitios), uno a fmales de Septiembre (8 buceos en 7 sitios), 
uno a mediados de Octubre (8 buceos en 7 sitios) y el ultimo a finales de Dctubre (6 
buceos en 6 sitios). 

EI transporte hasta los sitios de estudio se hizo en botes de fibra de vidrio con motor 
fuera de borda. Mayormente usamos un bote de 5.8 m con motor de 75 hp, menos 
frecuente uno de 8.5 m con dos motores de 115 hp. En una ocasi6n usamos un bote 
de 7.9 m con dos motores de 40 hp. La mayorfa de los datos de campo se colectaron 
mediante buceo scuba. Se usaron las facilidades del centro de buceo de EI Portillo 
Beach Resort, Samana Scuba Diving Center, para provisionarnos de tanques de 
buceo y otros accesorios, como pesas de plomo. En dos localidades a profundidades 
de 2.4-4.6 m y 2.3-4.3 m colectarnos los datos mediante buceo a pulm6n. 
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En dos sitios (arrecife de la orilla frente a EI Portillo Resort y Ensenada de Puerto 
Escondido) se colect6 s610 breve infonnaci6n cualitativa sobre las caracterfsticas 
biol6gicas y topognificas nWs resaltantes, tambien por buceo a pulm6n. 

Para colectar la infonnaci6n de campo se obtuvo la ayuda de 5 voluntarios, aunque 
estos no participaron en tOOos los muestreos. TOOos fueron buzos experimentados, 
incluyendo dos bi610gos con experiencia en aspectos marinos y quienes tambien 
trabajaron en la identificaci6n de especies sesiles. Dos de los voluntarios 
contribuyeron con sus habilidades en fotografia submarina para la toma de fotos. 
Para tomar las fotos se us6 una camara Nikonos IV-A con flash. En dos de los viajes 
se us6 un posicionador geogrMico (GPS) Magellan 5000 portatil para marear los 
sitios de muestreo. Como no se lOm6 otra medida de referencia, las coordenadas 
obtenidas pudieran tener un mayor margen de error que el inherente a la unidad. 

La metOOologia usada para cobertura es una adaptacion de las metOOologias de 
cuadrante descritas por Rogers et aI. (1994). Por la manera como se colecta la 
informaci6n tiene cierta similitud con las metOOologias de fotocuadrantes (Rogers et 
aI.1994). 

La infonnaci6n de cobertura de los diferentes componentes que fonnan el substrato 
del arrecife fue colectada mediante cuadrantes de 1 m de lado hechos de tubos de 
PVC de 2.5 cm de diametro. Estos cuadrantes se subdividieron con cordel fino en 16 
cuadriculas para facilitar el registro de las coberturas. La infonnaci6n fue colectada 
de manera grafica, dibujando con lapiz el perimetro aproximado, y proyectado 
verticaImente, de cada tipo de cobertura en hojas a prueba de agua marca Polypaper, 
apoyando en tablilIas con clip normales. En las hojas de campo se imprirnieron 
diagramas de los cuadrantes con sus subdivisiones, para trazar los perimetros 
ayudados por estas ultimas. La impresi6n se hizo con impresora laser, en cada lado 
de la hoja (Anexo 1). Para facilitar el registro se usaron abreviaciones que 
identificaban los tipos de cobertura (Tabla 1), Para los gorgonios erectos s610 se 
traz6 el perimetro de sus bases, ya que la mayoria de sus areas estlin en pIanos 
verticales y usualmente son movidos por las corrlentes. La densidad de estos se 
detennin6 contando los registros de sus bases hechos en las hojas de campo de 
cobertura. 

Para los fines de este estudio se denominan corales petreos (=corales duros) tOOos 
aquellos con esqueleto calcareo, esto es, con consistencia de piedra. Tanto los 
hidrocorales (Clase Hidrozoa, Orden Milleporina y Orden Stylasterina) como los 
hexacorales (Clase Anthozoa, Orden Scleractinia) se incluyen en esta categoria, si 
bien debe mencionarse que usualmente el rennino corales petreos s610 se aplica a los 
del grupo Scleractinia (tambien lIamado Madreporaria por algunos autores). 
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Tabla 1. Categorias de cobertura en arrecifes coralinos usadas en este estudio. 

CATEGORIAS 

C08.ERlUM VIVA 

CORALES PETREOS 
Coralee masivos 

Corsl88 remificado. 

Corsl88 incnet.nte. 

Coralee folio80B 

MII.porinos (corel.. d. 
fuego) 

GORGONIOS 
(CORALES BLANDOS) 
Gorgonios incN8I8nt.s 

Base de gorgonioo 
e,ectoo 

OTROS CNIDARIOS 

ESPONJAS 
Esponjae erecta. 

Eeponja8 incrutllar1:ea 

ALGAS  
Ceoped do alga.  

Alga. cam08ll8  

Algas calcAreas 

A1g•• inclUlllonte. 

C08.ERlUM HO VIVA 
Coral muerto 

Fondo fDC080 

Fondo de cascajo 
coraliro 
Fonda arero80 

CODIGO 

CMAS 

CRAM 

CINC 

CFOL 

MILE 

GINC 

GORG 

OCNI 

EERE 

EINC 

ACES 

ACAR 

ACAl 

A1NC 

COMU 

FROC 
FCAS 

FARE 

DESCRJPCION 

Farm•• p'tre•• BIfoIriC88, oemlll8f6riC88 0 c6nice. 

Forma. petrea con rames final, gl'U8S88 0 aplanada. 

Farm•• p'trea do pooo do..,roIlo vertical, form.ndo C08InIo 
(an muchoo ..... colonia j6v0ne. do .opoci88 m••ivlI.) 0 
plocas 

Forma. petrea. que creoen como I6minae 0 plencha8, muchaa 
V8C8.oolop'ndoso 

Forme. p6tr8ea lriicarfea de color amarillo mostaze 0 marrOn 
p'lido. Moyonnanl. oomo ploncl'8. verlicaloo, • V8C8. con 
ramificac:iones, otra veees de manera inaustante. Los marr6n 
p61ido c,."'In l....-m•• y pued8n pare.., rellcuill d. panel 
d••beja 

Farm.s .ploslBdos blonde. (texture cam08ll, color cram.), 
algure. con be""na••roctoa (colo, vialsts), con p6Wpoo 
alogodos que 188 don ｾｯ  palLdo cuando 88llIn .xtandidc. 

Formas ramificadea con aspecto de erbueto (verillBa de mar. 
plumas do m." candelabras d. m." stc.) 0 rellcul. (.benic:oo 
de m.,) 

Colonies de zoantBrios, antmonae, corales eoIitarioa 

Farmas l8V8ntodos del fondo (ramiflC8d••, masivll., como 
veoo) 

Farm•• que cubren eI ouboItato y benen pooo reli8V8 

Ag,agociones do form.. remificad.s 0 ftl.m8nt088. do pcco 
reli8V8 vertical (menos de 2 em dura) 

Forma. ramificad88. Iaminare8 0 gIobosas, de textLn suave 
(cam08ll) 

Farmss remificad88 0 Iomina'88 de texture dl" (colcific8da) 

Formal cak:iflC8dae en forme de pBVimento, costr8 0 placaa. 
cornunmerte de color rajo, rosa 0 plipura 

Coloniae pMre88. 0 parte de el1a8. muertae y con poco 0 Bin 
cracimiento de alg.. 

Rocas 0 eedimerto coneolidado ro cokJnizado 
Trozo. do corel petree mueriD, ralotivemenle pequello. 

Sedimento arenoao ro consolidado de mas de 3 em de 
profundidsd 

EJEMPLOS 

Diploria, D8ndt0gyre, 
Mont_a, Porites 
_oides, Sidersstr... 

Acropora, Madrscis, 
Poritas 

Agsricitl. Die_nia. 
DipIoria. Meondrina, 
Mycetophytlia 

Agsricia, Mont_a, 
Lapt..aris 

MiUepors 

Briafllum, 
Erythropodium 

Eun;cee, Gorgonia. 
Pswdolerogcrgia 

Condyfadis, Scolymia, 
Zoanthus 

Agelas. Aplysina, 
XNlospongia 

Anthosigmalla, Cliona 

Caularpa. Die/yola, 
Padins, Sargasoum, 
Valonia 

Amphiroa. HaHmeda, 
Udotsa 

HydroHthon, 
PeysonnaHa. PoTDlithon 
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Antes de amarrar las cintas usualmente se evalu6 el fondo por unos pocos minutos 
para establecer los transectos en trechos que se consideraron representativos de la 
mayona del fondo coralino que se apreciaba visualmente. Dado que la cantidad de 
informaci6n a colectar tomaba mucho tiempo no se hicieron buceos mas alia de unos 
26 m y s610 se hizo a esa profundidad porque era 10 mas bajo que se encontr6 en una 
de las localidades. En sitios como Cabo Cabr6n donde el crecimiento de corales 
llegaba a unos 30 m 0 mas, se limit6 el muestreo hasta unos 20 m. 

Los cuadrantes se colocaron a 10 largo de un transecto puesto con cinta metrica de 
fibra de vidrio. La colocaci6n de los mismos se hizo empezando en el punto donde 
se aseguraba la cinta, poniendo los cuadrantes allado de la cinta y separados unos de 
otros por 4 m. Por convenci6n nuestra alineamos el centro del lado del cuadrante 
con la marea que Ie correspondfa (0 m, 4 m, 8 m, etc.). El nuiximo largo que podfa 
tener el transecto era unos 40 m, ya que esta era la longitud de las cintas usadas, pero 
usualmente se desenrollaba hasta unos 30 m porque el tiempo no permitfa registrar 
mas. En algunos casos se tendieron dos transectos, mayormente siguiendo la misma 
direcci6n, pero tambien en angulo en los casos que ameritaba para seguir el contomo 
del fondo. Los transectos se colocaron siguiendo aproximadamente una misma 
profundidad, 10 que correspondfa en la mayona de los casos con la paralela a la Ifnea 
de costa. 

Dos 0 Illlis buzos empezaban el registro de cobertura poniendo sus cuadrantes en las 
mareas correspondientes empezando en 0 m, y el que primero acabara se movfa a la 
siguiente marca, esto es, 4 m mas alia del ultimo cuadrante puesto. Los demlis se 
trasladaban a las siguientes marcas disponibles a medida que terminaban sus 
registros. Cuando se terminaba con el transecto, se medfa el relieve. Para esto se 
soltaba la cinta en el punto final y entre dos buzos estiraban la cinta entre el punto 
inicial y la marca de 10 m 0 mas alia segun se necesitara. Luego se mareaba el punto 
final (10 m 0 mas) y el buzo que estaba en la posici6n inicial recoma la distancia hasta 
el punto final, presionando la cinta para que siguiera el contomo del fondo. No se 
sigui6 el contomo de las oquedades 0 grietas laterales, sino que se dejaba caer la 
cinta verticalmente. EI cociente de la distaneia medida siguiendo el contomo entre la 
distancia lineal entre los dos puntos es el indice de relieve del substrato. EI fndice de 
relieve no se registr6 en todas las estaciones. 

Una vez terminado el buceo y luego de lavar las hojas con agua dulce y secarlas, los 
porcentajes de cobertura de cada categona se determinaron con la ayuda de 
cuadnculas (0 rejillas) impresas en acetato transparente. Estas rejillas estaban 
divididas en 25 cuadros, representando cada cuadro un 4% de cobertura. Las rejillas 
tenfan el mismo tamaiio que cada una de las 16 cuadrlculas impresas en las hojas de 
campo, y al sobreimponerla sobre cada una de estas se estimaban con un mayor 
grado de exactitud los porcentajes de cobertura de los componentes encontrados en 
cada cuadncula. Estos porcentajes por cuadricula se iban anotando en un formulario 
diseiiado para ello (Anexo 2) y mas tarde esas cifras fueron entradas y procesadas en 
computadora con una aplicaci6n de hoja de caIculo, para obtener la cobertura total 
por categona en cada cuadrante, en todo el transecto 0 transectos, y en todas las 
estaciones hechas en cada sitio, si se hicieron mas de una. 
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En la mayoria de las estaciones estudiadas se registraron especies de algas, esponjas, 
corales petreos y gorgonios (=corales blandos), a 10 largo de los transectos y I m a 
cada lado de la cinta. La longitud de la parcela total por estaci6n (la soma de los dos 
transectos en los casos que se pusieron dos) vari6 entre 20 m y 80 m. Para facilitar la 
identificaci6n in situ se usaron hojas Polypaper con listas de chequeo impresas de los 
nombres de las especies y algunas de sus caracteristicas (Anexo 3). 

Se realizaron censos visuales de peces a 10 largo de parcelas de to 6 15 m de longitud 
y 2 m de ancho. La metodologia usada es una adaptacion del metodo de Brock 
(1954). La longitud se midi6 con una cinta de fibra de vidrio que se aseguraba en su 
extremo inicial y se iba desenrrollando hasta la marca de 10 m 0 15 m, utilizlindose 
esta ultima longitud cuando la densidad de peces se estimo baja. El ancho de I m a 
cada lado de la cinta se estimo visualmente, y por 10 tanto es aproximado, aunque la 
cinta marcada a 10 largo del transecto ayudaba a transponer visualmente la medida de 
I m. Los transectos se realizaron siguiendo aproximadamente una misma 
profundidad, tendiendose usualmente adyacentes a los transectos para cobertura. 
Las anotaeiones se hicieron en hojas Polypaper en blanco, puestas sobre una tablilla 
con clip. 

Solamente se recorri6 una vez la distancia, anotlindose las especies y cantidad de 
individuos delante 0 debajo del observador. Se contaron los peces que perrnanecian 
dentro de la parcela 0 que solo la cruzaban. Cuando se encontraron grupos 
numerosos de una especie se tom6 un estimado aproximado del total. En muchos 
casos las longitudes totales de individuos de especies comerciales se estimaron 
visualmente tambien, especialmente si se encontraban ejemplares relativamente 
grandes. Las longitudes reportadas son desde luego aproximadas, y corresponden a 
la longitud total del animal con la aleta caudal en posici6n mas 0 menos normal, 10 
cual es igual 0 menor que la longitud total usada en taxonomia, dependiendo de la 
forma de la aleta caudal. Para complementar el registro de especies de peces se 
anotaron ademas aquellas que se vieron en los alrededores y que no se encontraron 
en los transectos. El registro de especies se hizo con menos restricci6n espacial que 
para las algas, corales y demas especies sesiles dada la movilidad de los peces, 
anotlindose todas las que la visibilidad del agua y la distancia penniti6 identificar. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS 

Las entrevistas reflejaron que las localidades mas populares para buceo recreativo en 
la costa norte son Cayos Las Ballenas y Cabo Cabr6n. Los buzos encuentran estos 
lugares mas atractivos por la morfologia del fondo (cuevas, paredes con desarrollo 
coralino, formaciones colurnnares) y por la presencia de mas peces de mayor tamafio, 
asf como de otros animales m6tiles (langostas, cangrejos, tortugas). Los pescadores 
fueron menos restringidos en predilecci6n de area de pesca, pero en general 
indicaron que hay mejor pesca hacia el este de este litoral, alejado de las areas mas 
pobladas. 

Los instructores de buceo manifestaron su preocupaci6n por la sobrepesca de las 
areas que visitan, particularmente aquella realizada con arpones por medio de buceo 
a compresor. Expresaron que aun los niiios locales capturan peces juveniles (0 
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especies que s610 alcanzan pequeiia talIa) y langostas juveniles con arpones en los 
parchos arrecifales cercanos a la orilla, aparentemente mas por entretenimiento que 
por necesidad alimentaria. 

Asimismo mencionaron que no se cumplen las disposiciones legales referentes a la 
capturas de langostas (periodo de veda, talla minima) y de especies protegidas 
(tortugas marinas, manaties). 

Los instructores de la costa norte se rerlrieron a conflictos con pescOOores locales por 
el uso de estos ultimos de las cuevas en el 1000 norte de Cayos Las Ballenas para 
pesca a compresor. Los encargados de los centros de buceo Ie habian pedido a la 
autoridad de la Marina de Guerra de Las Terrenas que prohibiera la pesca a 
compresor en los cayos, medida que fue supuestamente puesta en efecto y acogida 
por los pescadores tarobien. Los buzos han colocado algunas boyas de galones 
plasticos en la plataforma de los cayos para marcar los sitios de buceo y a la vez 
evitar el ancIado, pero estas boyas han sido reiteradamente cortadas por pescadores, 
presumiblemente como protesta por restringirles estos fondos para la pesca. En todo 
caso la pesca a compresor se realizaba, aunque con menos intensidad. 

Los pescadores entrevistados expresaron que hay disminuci6n de las capturas a 
medida que transcurren los aDos y que algunas especie como meros, capitanes 0 
pargos son muy escasos 0 han desaparecido. Algunos mencionaron que pescadores 
de otras localidades, como Sanchez y Nagua, han estado incursionando 
paulatinamente en la explotaci6n de los recursos pesqueros de la zona norte de la 
peninsula. 

SITIOS MUESTREADOS 

Se consider6 que la costa norte de la Peninsula de Sarnana se extiende desde Punta 
Arena, al oeste de Punta Jackson, hasta Cabo Cabr6n (Sang & Lamelas 1995). La 
informaci6n cuantitativa colectada proviene de 16 sitios distribuidos desde la 
plataforma de Cayos Las Ballenas hasta EnsenOOa La Poza en el apice de Cabo 
Cabr6n (Fig. 1). En algunos sitios se hicieron mas de una estaei6n y algunos sitios 
estlin enmarcados dentro de una localidad mas 0 menos definida, como es Cayos Las 
Ballenas, frente a EI Portillo y el apice de Cabo Cabr6n. Las estaciones fueron 
establecidas desde pocos metros de la orilla hasta el borde de la plataforma insular 0 
veril. Todas las localidades son visitadas por los centros de buceo, 0 al menos por el 
personal de Samana Scuba Diving Center, EI Portillo Beach Resort. Varios de los 
nombres usados para arreeifes cercanos a El Portillo, particularrnente los que incIuyen 
el nombre Plaza, han sido acuiiados por el personal de este centro de buceo, y 
probablemente no son nombres arnpliamente usados por los otros usuarios de estos 
arrecifes. 

A continuaci6n se presentan los resultados por sitio, de manera secuencial de oeste a 
este. 
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Figura 1. Peninsula de Samana con los sitios donde se evaluaron arrecifes de coral en la costa norte. 1-Piedras Macier, 2-Lado N 
de Cayos Las Ballenas, 3-Veril al NE de Cayos Las Ballenas, 4-Bajo Bravo, 5-Veril frente a Las Terranas, 6-Arrecife Plaza Ramon, 
7-Arrecife Plaza Monica, 8-Arrecife Plaza Corales, 9-Cerca del veril frente a EI Portillo, 1()'Arrecife Plaza Helena, 11-EI Estillero, 
12-EI Estillero Extemo, 13-Banco Bajito, 14-EI Ermitai\o-Punta de Leche, 15-Lado Wde Punta Tibisi. 16-Ensenada La Poza. A-
Arrecifes de parcho en la orilla de EI Portillo, B-Ensenada Puerto Escondido. La linea de trazo discontinue en la costa norte representa 
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PIEDRAS MACIER 
30 Octubre 1995 
16-20m 

Son unas 6 piedras (0 agrupaciones de elias) sumergidas separadas por unos 300 m 
de los Cayos Las Ballenas en direcci6n S-SW, sobre un fonda arenoso a unos 18 m. 
De acuerdo a Helmut Zierow (Acaya Diving Center, com. pers.) describen 
aproximadamente una U. Se muestrearon tres piedras mas 0 menos en linea, 
separadas unas de otras por unos 3 m de arena. La mayor (y central) era de unos 12 
x 6 m. AI oeste de estas se observ6 otra de similar tamaiio a la mayor muestreada, y 
separada de ese gropo por unos 13 m. La cobertura es mayormente ｣ ｾ ｳ ｰ ･ ､  de algas, 
con corales masivos e incrustantes esparcidos, asf como esponjas erectas (tubo corto, 
de ramas cortas, lobuladas) y gorgonios. En el tope no se observaron casi peces, 
estos parecen preferir los lados de las piedras. La visibilidad horizontal en el fonda 
era de unos 15 m. 

La cobertura por corales ¢treos fue de 13%, cubriendo e1 ｣ｾｳｰ･､  de algas 72% del 
substrato (Tabla 2). Se registro una proporci6n relativamente grande de fonda sin 
cobertura viva (9%). La densidad promedio de gorgonios erectos fue de 1 
colonia/m2, EI fndice de relieve fue de 1.5 men la piedra mayor, medido en el tope. 

Se observaron 12 especies de corales petreos en las piedras muestreadas (Tabla 3). 
En su mayoria fueron formas masivas 0 incrustantes, aunque una fue ramificada 
(Madracis). 

Los dos transectos de peces se hicieron por los lados de las piedras, ya que en el tope 
casi no habia peces. La especie mas abundante fue Thalassoma bifasciatum. 
seguido por Gramma loreto (Tabla 4). La densidad promedio calculada fue de 153 
peces por 100 m2 de superficie. 

En total se observaron 19 especies de peces, pertenecientes a 13 familias (Tabla 5). 
Los peces de mayor ｩ ｮ ｴ ･ ｲ ｾ ｳ  pesquero fueron las cojimias Carangoides ruber. de 
unos 20 cm todos los individuos vistos y un mero mantequilla, Epinephelus julvus, 
de 25 cm. 
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Tabla 2. Piedras Mader. Porcentaje de cobertura de las diterentes categorias 
de substrato arredtal. No. cuadrantes: 6. Profundidad: 16.5-17.7 m. 

CMAS 
CRAM 
ｾ  

MLE 
Total corales petreas 

4.2 
0.5 
7.7 
0.4 

12.9 

G1NC 
ｾ ＼ Ｓ  

OCN 

0.5 
0.3 
0.1 

E33FI: 
ｾ  

Total esponjas 

3.9 
1.0 

4.9 

ACES 
ACAR 
ACAL 
AINC 
Total algas 

56.7 
10.7 
4.0 
0.6 

72.1 

()(JVlJ 
FROC 
FARE 
Total cobertura no viva 

2.6 
3.9 
2.8 

9.3 

Nota: Cualquier difereocia eob'e las cifras pwciaJes y totales se debe a que eslAn expresadas con 
un lugar decimal, pero los allculos se bicieron con mAs cifras decimales. Lo mismo aplica para 
las demAs tablas presenladas en este documento. 

Tabla 3. Espades de corales petreos observados en Piedras Macier. 

Parcela 20x2 m. Profundidad: ＱＸＮｾＱＹＮＸ  m. 

Mll.l.EFORlNA  

SCLERACTINIA  

Mil/epora a/cicomis 

Agaricia agaricites 
Colpophyl/ia natans 
Dichacaenia stokesi 
Dip/oria strigosa 
Madracis fonnosa 
Meandrina meandrites 
Montastrea annu/aris 
Montastrea cavemosa 
Mussa angu/osa 
Porites astreoides 
Siderastrea siderea 

Total espacies 12 
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Tabla 4. Abundancia y diversidad de peces en Piedras Macier. 
Parcalas: 2, 10 x 2 m. Profundidad: 17-18 m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 Indiv.l100 m2 

Tha/assoms bifasciatum 
Gramma/oreto 
Carangoides ruber 
Ha/ichoeres gamoti 
Holocentrus rufus 

15 
5 
1 
1 
1 

15 
11 
3 
1 
1 

75 
40 
10 
5 
5 

Acanthurus coeru/eus 
Bodianus rufus 

1 
1 

2.5 
2.5 

Epinephe/us fu/vus 
Ho/acanthus tricolor 
Acanthurus behianus 

1 
1 

1 

2.5 
2.5 
2.5 

Canthigaster rostrata 
Stegastes partitus 

1 
1 

2.5 
2.5 

Total indiv.lparcela 27 34 
Total indiv. prom.l100 m2 152.5 

Tabla 5. Diversidad de peces en Piedras Macier. 
Profundidad: 17·18 m. 

FAMIUA ES£E 

Acanthuridae 

Carangidae 
Chaetodontidae 
Grammidae 
Holocentridae 

Labridae 

Mullidae 

Ostraciidae 
Pomacanthidae 
Pomacentridae 
Scaridae 

Serranidade 

Tetraodontidae 

Familias 13 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Carangoides ruber 
Chaetodon striatus 
Gramma /oreto 
Holocentrus rufus 
Myripristis jacobus 
Bodianus rufus 
Ha/ichoeres gamoti 
Tha/assoma bifasciatum 
Mulloides msrtinicus 
Pseudupeneus macu/atus 
Lactophrys bicauda/is 
Holacanthus tricolor 
Stegastes partitus 
Scarus taeniopterus 
Sparisoms aurofrenatum 
Epinephe/us fulvus 
Semanus tigrinus 
Canthigaster rostrata 

Especies 19 
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CAyas LAS BALLENAS 
28 Junio, 28 y 29 Septiembre, 17 Octubre 1995 
19° 20.313' N, 69° 34.539' W (29 Sep) 
7.9-13.1 m 

Los Cayos Las Ballenas son 4 pequefias porciones rocosas emergentes desprovistas 
de vegetaci6n (al menos no apreciab1e desde unos 50 m) ubicadas a unos 4 km al 
NW del pueblo Las Terrenas. Se realizaron 4 estaciones en las fechas sefialadas. Los 
buceos se realizaron cerca de las dos boyas colocadas por los centros de buceo 
locales en ellado norte de la plataforma de los cayos. Siempre bajamos por la soga de 
la boya y luego nos acercamos mas a los cayos para colocar los transectos. El fondo 
es rocoso de origen coralino, pero con escaso crecimiento coralino petreo vivo en su 
superficie, con numerosas depresiones, oquedades y algunas cuevas pequefias. Las 
cuevas observadas ternan entrada y salida, con un techo delgado de piedra coralina 
de espesor mfnimo de 1 m. Las cuevas no son muy largas, la mas larga observada 
tenia unos 25 m de longitud. Hay muchas esponjas incrustantes en las paredes y 
techo, asi como muchas algas rojas incrustantes. Tambi6n hay depresiones 
semiesf6ricas 0 en fonna de canal que fonnan parte del mismo sistema pero que no 
tienen comunicaci6n subterranea. Hay muchos gorgonios, grandes esponjas 
incrustantes marr6n oscuro y corales petreos mayonnente masivos 0 incrustantes, de 
pequefio a mediano tamafio. En el prirnero de los buceos se observaron algunas 
langostas, Panulirus guttatus y P. argus, y un cangrejo centolla, Mithrax 
spinosissimus. en las cuevas. La visibilidad horizontal en el fondo vari6 entre las 
estaciones de unos 15-30 m. 

Los transectos se colocaron sobre substrato mas 0 menos aplanado, a veces 
incluyendo tambi6n las depresiones propias del fondo en este sitio, pero nunca se 
tendieron dentro de las cuevas, donde la presencia de colonias de corales petreos es 
minima 0 nula. La cobertura por corales petreos fue de 5.5%, las esponjas llegaron a 
15% principalmente por los grandes parchos de Cliona langae. una esponja 
incrustante marr6n oscuro (hasta unos 2 m de dilimetro), mientras que el c6sped de 
algas cubri6 la mayoria con un 73% de cobertura sobre el fondo duro subyacente 
(Tabla 6). La esponja mencionada se observ6 en algunos casos sobrecreciendo 
parcial 0 totalmente colonias de corales masivos como Diploria. La densidad de 
gorgonios erectos fue de 4.6 colonias/m2. EI indice de relieve promedio de 4 medidas 
fue3.9m. 

La diversidad de algas estuvo dominada por feofitas y rodofitas, registnindose un 
total de 24 especies (Tabla 7). Doce especies de esponjas pertenecientes a 6 6rdenes 
fueron identificadas (Tabla 8). Los corales petreos estuvieron representados por 23 
especies, de los cuales 19 fueron escleractinios (Tabla 9). La diversidad de gorgonios 
registrada fue de 12 especies (Tabla 10). 

EI pez mas abundante fue Thalassoma bifasciatum. seguido de Gramma loreto. 
Acanthurus coeruleus. Chromis cyanea y Haemulon f/avolineatum (Tabla II). Es 
de notar la frecuencia con que se encuentra Heteropriacanthus cruentatus. que 
evidentemente dispone de buen habitat en estos fondos de grietas y cuevas. EI 
promedio de individuos fue de 383 /100 m2 para los 4 transectos hechos. 

12 



Un total de 57 especies perteneeientes a 26 familias fueron observadas (Tabla 12). 
Entre las especies eomereiales se observaron dos lOTOS Scarus guacamaia de unos 
40 y 70 em, varias ehopas, Kyphosus sectatrix. hasta 60 em, pargos amarillos, 
Lutjanus apodus, hasta 45 em. un pargo Lutjanus mahogoni de 20 em, dos mero 
Epinephelus adscencionis de 25 y 30 em, rneros mantequiUa, Epinephelus fulvus, 
hasta 25 em, un Epinephelus cruentatus de 25 em, una eojimia Carangoides ruber 
de 45 em, dos plumas, Calamus sp., de 25 y 30 em, bocayates Haemulon 
flavolineatum hasta 25 em, Haemulon carbonarium hasta 30 em, Haemulon parra 
hasta 30 em, Haemulon sciurus hasta 30 em, Haemulon plumieri hasta 30 em y un 
Haemulon macrostomum de 30 em, Heteropriacanthus cruentatus hasta 25 em y un 
pez perro, Bodianus rufus, de 25 em. 

Tabla 6. Cayos Las Ballenas. Porcentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrato arrecifal. 
No. cuadrantes: 49. Profundidad: 7.9-13.1 m. 

CMAS 
O!'C 
CFOL 
WE 
Total corales petreos 

2.5 
1.6 
0.1 
1.4 

5.5 

Gte 
GORG 
OCNI 

0.5 
1.8 
0.4 

EffiE 
BIC 
Total esponjas 

1.1 
13.7 

14.8 

ACES 
ACAR 
ACAL 
A1NC 
Total algas 

54. 1 
12.6 
2.6 
3.3 

72.6 

FROC 
FARE 
Total cobertura no viva 

3.2 
1.3 

4.4 
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Tabla 7. Diversidad de algas en Cayos Las Ballenas. 
Parcela 140 x 2 m. Profundidad: 9.1-15.2 m. 

CYANOPHYTA Schizothrix calcicola 

CHLOROPHYTA Anadyomane stellata 
Dicfyosphaeria cavemosa 
Dycfiosphaeria acE/llata 
Neomaris annulata 
Valonia macrophysa 
Ventricaria ventricosa 

PHAEOPHYTA Dycfiota cf. barlayresii 
Lobophora variegata 
Padina boergesenii 
Sargassum hystrix 
Sargassum sp. 
Slypopodium zonale 
Turbinaria turbinata 

RHODOPHYTA Amphiroa fragilissima 
Amphiroa rigida 
Amphiroa tribulus 
Flahaultia fegetiformis 
Ga/axaura oblongata 
Gelidium pusilum 
Hydrolithon boergesenii 
Hypnea cervicomis 
Kallymenia limminghii 
Wrangelia argus 

Total especies 24 
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Tabla 8. Diversidad de esponjas en Cayos Las Ballenas. 
Parcela 140 x2 m. Profundidad: 9.1-15.2 m. 

HADRCMERIDA 

AXINEWDA 

POECIL.OOCLERIDA 

HAPLOSCLERIDA 

DICTYOCERATIDA 

VERONGIDA 

CHona /angae 

Age/as conifer/sceotrum 
"Ulosa" ruetz/eri 

Neofibu/aria nolitangeffJ 

Siphonodictyon coraliphagum 
Xestospongia muta 

/reina strobilina 

Ap/ysina cauliformis 
Ap/ysina fistu/aris 
Aplysina /acunosa 
Pseudoceratina crassa 
Verongu/a gigantea 

Total especies 12 
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Tabla 9. Diversidad de corales petreos en Cayos Las Ballenas, 
Cabo Cabr6n. Parcela 120 x 2 m. Profundidad: 10.7-15.2 m. 

MILLEPORINA  Mil/epora a/cicomis 
Millepora camp/anata 
Mil/epora squarrosa 

STYLASTERINA  Sty/asfer roseus 

SCLERACllNIA  Agaricia agaricites 
Agaricia humilis 
Colpophyilia natans 
Dichacaenia stokesi 
Diploria clivosa 
Diploria labyrinthiforrnis 
Diploria strigosa 
Eusmilia fastigiata 
Favia fragum 
Isophyllastrea rigida 
Leptoseris cucullata 
Meandrina meandrifes 
Montastrea annularis 
Montastrea cavemosa 
Mussa angulosa 
Mycetophyllia sp. 
Porites astreoides 
Siderastrea radians 
Siderastrea siderea 

Total especies 23 

Tabla 10. Diversidad de gorgonios en Cayos Las Ballenas. 
Parcela 120 x 2 m. Profundidad: 10.7-15.2 m. 

Erythropodium caribaeorum 
Eunicea sp. 
Gorgonia flabellum 
Gorgonia marise 
Gorgonia ventalina 
Muricea muricata 
Muricea sp. 
Plexaurella nutans 
Plexaurella sp. 
Pseudoferogorgia americana 
Pseudoterogorgia bipinnata 
Pseudoferogorgia sp. 

Total especies 12 

16 



Tabla 11. Abundancia y diversidad de paces en Cayos Las Ballenas. 
Parcalas: 4, 15 x 2 m. Profundidad: 11-12.8 m. 

Transeeto Promedio 
Especie 1 2 3 4 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 50 12 71 29 135.0 
Gramma /oreto 4 40 1 37.5 
Acanthurus coeru/eus 2 20 4 2 23.3 
Chromis cyanea 14 1 5 5 20.8 
Haemu/on flavolineatum 1 20 2 2 20.8 
C/epticus parra 20 16.7 
Epinephe/us fu/vus 6 3 5 3 14.2 
Myripristis jacobus 4 9 2 2 14.2 
Halichoeres gamoti 1 5 10 13.3 
Acanthurus bahianus 1 1 7 4 10.8 
Carangoides ruber 11 9.2 
Microspathodon chrysurus 4 5 1 8.3 
Ho/ocentrus rufus 4 3 1 1 7.5 
Stegastes partitus 3 5 6.7 
Haemu/on carbonarium 3 3 1 5.8 
Heteropriacanthus cruentatus 4 1 1 5.0 
Ho/acanthus tricolor 1 1 2 3.3 
H%centrus vexillarius 3 1 3.3 
Scarus iserti 2 1 1 3.3 
Epinephe/us cruentatus 1 2 2.5 
Sparisoma aurofrenatum 2 1 2.5 
Au/ostomus macu/atus 1 1 1.7 
Chaetodon capistratus 1 1 1.7 
Chromis mu/tilineata 2 1.7 
Gobiosoma sp. 2 1.7 
Mulloides martinicus 2 1.7 
Sparisoma viride 1 1 1.7 
Stegasfes /eucostictus 2 1.7 
Synodus intermedius 2 1.7 
Amb/ycirrhitus pinos 1 0.8 
Bodianus rufus 1 0.8 
Calamus sp. 1 0.8 
Halichoeres radiatus 1 0.8 
Ho/acanthus citiaris 1 0.8 
Rypticus saponaceus 1 0.8 

Total indiv.lparcela 107 143 139 70 

Total promedio indiv.l100 m2 382.5 
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Tabla 12. Diversidad de peces en Cayos Las Ballenas. 
Profundidad: 9-15.2 m. 

FAMIUA  

Acanthuridae 

Aulostomidae 
Bothidae 
Carangidae 
Chaetodontidae 

Cirrhitidae 
Goblidae 
Grammidae 
Haemulidae 

Holocentridae 

Kyphosidae 
Labrldae 

Lutjanidae 

Mullidae 

Muraenidae 
Ostraciidae 
Pempheridae 
Pomacanthidae 

Pomacentridae 

Prlacanthidae 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Aulostomus maculatus 
Bothus lunatus 
Carangoides ruber 
Chaetodon capistratus 
Chaetodon striatus 
Amblycirmitus pinos 
Gobiosoma sp. (neon goby) 
Gramma loreto 
Haemulon aurolineatum 
Haemulon carbonarium 
Haemulon "avo/ineatum 
Haemulon macrostomum 
Haemulon parra 
Haemulon plumieri 
Haemulon sciurus 
Holocentrus marianus 
Holocentrus rufus 
Holocentrus vexillarius 
Myripristis jacobus 
Kyphosus sectatrix 
Bodianus rufus 
C/epticus parra 
Halichoeres gamoti 
Halichoeres poeyi 
Ha/ichoeres radiatus 
Tha/assoma bifasciatum 
Lutjanus apodus 
Lutjanus jocu 
Lutjanus mahogoni 
Ocyurus chrysurus 
Mulloides martinicus 
Pseudupaneus maculatus 
Gymnothorax miliaris 
Lactophrys triqueter 
Pempheris schomburgki 
Holacanthus ciliaris 
Holacanthus tricolor 
Chromis cyanea 
Chromis mu/ti/ineata 
Microspathodon chrysurus 
Stegastes leucostictus 
Heteropriacanthus cruentatus 
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Tabla 12. Conlinuaci6n. 

FAMILIA  

Scaridae 

Sclaenldae 
Serranidae 

Sparidae 
Synodontidae 
Tetraodontidae 

Families 26 

Scarus guacamaia 
Scarus iserti 
Scarus vatula 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma viride 
Odontoscion dentex 
Epinephelus adscencionis 
Epinephelus cruentatus 
Epinephelus fulvus 
Rypticus saponaceus / 
Calamus sp. 
Synodus intermedius 
Canthigaster rostrata 

Especies 57 

VERIL AL NORESTE DE CAVOS LAS BALLENAS 
31 Dctubre 1995 
16-18m 

Este sitio estuvo ubicado a unos 500 m al NE del cayo mas oriental de Las Ballenas. 
En este punto el veril parece que desciende de manera escalonada. Desde donde 
hicimos el muestreo habra una pendiente pronunciada hasta un fonda de unos 24-27 
m. aunque la visibilidad no permitia ver como segufa ese escalon 0 nivel. Por encima 
del sitio de muestreo la pendiente era muy suave. encontnindose zonas 0 canales con 
arena (0 sedimento Imo). En general el fonda era duro, con poco relieve y cubierto 
mayormente por c6sped de algas. Se encontraron corales p6treos masivos e 
incrustantes diseminados, asf como muchos gorgonios y algunas esponjas erectas. 

En la estaci6n muestreada se encontr6 un 4.3% cubierto por corales petreos. una 
pequefia proporci6n de esponjas (2.6%), mayormente erectas, y una dominancia muy 
grande de c6sped de algas (92%) (Tabla 13). La densidad de gorgonios erectos fue 
de 6.6 colonias/m2. EI relieve era bastante aplanado. registrandose un fndice de 0.4 
m 

La diversidad de corales petreos fue de 19 especies. de las cuales 15 fueron 
escleractinios mayonnente masivos, con algunos foliosos e incrustantes (Tabla 14). 

La especie de pez mas abundante fue Thalassoma bifasciatum. seguido por 
Halichoeres garnoti y Sparisoma aurofrenatum (Tabla 15). La densidad de peces 
fue baja en este sitio. siendo el promedio 75 animalesllOO m2. 

En total se registraron 13 especies pertenecientes a 8 familias (Tabla 16). EI pez de 
mayor interes comercial que se observo fue un mero mantequilla, Epinephelus fulvus, 
de 15 em. 
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Tabla 13. Veril al NE de Cayos Las Ballenas. Porcentaje de 
cobertura de las diferentes categorias de substrato arrecifal. 
No. cuadrantes: 8. Profundidad: 16.8-18 m. 
CMAS 
CRAM 
eN:: 
MlE 
Total corales petreos 

GORG 

EH£ 
EtC 
Total esponjas 

ACES 
ACAR 
ACAL 
AlNC 
Total algas 

2.0 
0.2 
1.4 
0.7 

4.3 

1.1 

1.8 
0.9 

2.6 

86.2 
4.0 
0.4 
1.4 

92.0 

Tabla 14. Diversidad de corales petreos en eI veril al NE de Cayos 
Las Ballenas. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 16.8-18 m. 

ｍｉｌｌｅｾｉｎａ  

STYLASTERINA 

SCLERACTINIA 

Mil/epora a/cicomis 
Mil/epara squarrosa 

Sty/aster roseus 

Agaricia fragi/is 
Agaricia humilis 
Co/pophyl/ia natans 
Dichocaenia stokesi 
Dip/oria c/ivosa 
Dip/oria /abyrinthiformis 
Dip/oria strigosa 
Leptoseris cucul/ata 
Manicina areo/ata 
Meandn'na meandrites 
Montastrea annu/aris 
Montastrea cavemosa 
Porites astreoides 
Siderastrea radians 
Siderastrea siderea 

Total especies 19 
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Tabla 15. Abundancia y diversidad de paces en el veril al NE de Cayos 
Las Ballenas. Parcalas: 2, 10 x 2 m. Profundidad: 16.8 m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 
Halichoeres gamoti 
Sparisoma aurofrenatum 
Chaetodon striatus 
Scarus iserli 
Xyrichthys cf. splendens 
Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeruleus 
Epinephelus fulvus 
Equetus acuminatus 
Haemulon flavolineatum 
Holocentrus rufus 
Serranus tigrinus 

Total indiv.lparcela 

Total promedio indiv.l100 m2 

2 
2 
2 
2 
2 

1 

1 
1 
1 
1 

15 

11 
1 
1 

1 

1 

15 

27.5 
7.5 
7.5 
5.0 
5.0 
5.0 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 
2.5 

75.0 

Tabla 16. Diversidad de paces en el veril al NE de cayos 
Las Ballenas. Profundidad: 16.8 m. 

FAMIUA 

Acanthuridae Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeruleus 

Chaetodontidae 
Haemulidae 
Holocentridae 
Labridae 

Scaridae 

Sciaenidae 
Serranidae 

Chaetodon strietus 
Haemulon flavolineatum 
Ho/ocentrus rufus 
Halichoeres gamoti 
The/assoma bifasciatum 
Xyrichthys cf. splendens 
Scerus iserli 
Sparisoma eurofrenatum 
Equetus ecuminatus 
Epinephe1us fulvus 
Serranus tigrinus 

Families 8 Especies 13 
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BAJO BRAVO, FRENTE A PUNTA LAS TERRENAS 
15 Detubre 1995 
19" 19.902' N, 69" 32.721' W 
2.4-4.6m 

Este sitio estuvo ubieado en el sistema arredfal que bordea la costa eerea de la orilla. 
Esta formado por aneeifes de parcho, con tope relativamente aplanado. La estaei6n 
estuvo en el margen externo de la franja arreeifal, a profundidad de 2.4-4.6 m y a 
unos 200 m de la orilla. La mayoria de la superficie estuvo eubierta por algas, 
habiendo abundaneia de Padina. Lobophora y Dictyota. Los gorgonios eran 
abundantes. Entre los eorales petreos predominaron los masivos (Dip/oria, 
Montastrea). Eran muy eomunes pequefias eolonias de Millepora squarrosa. 

Los eorales petreos eubrieron un 8% del substrato, mientras que las esponjas 
tuvieron un 13%, mayormente determinado por las eolonias de Cliona /angae (Tabla 
17). Las algas registraron un 74.2%, eontribuido prineipalmente por eesped de algas. 
pero tambien con bastante aporte de algas eamosas, prineipalmente Padina, 
Lobophora y Dictyota. La densidad de gorgonios erectos fue de 6.7 eolonias/m2. EI 
relieve registrado fue de 2 m, aunque es posible que esta medida este errada por 
tomarse a pulm6n. E1 relieve no parecfa tan alto, por 10 que se estima que 1 m puede 
ser mas realista. 

Tabla 17. Bajo Bravo. Porcentaje de cobertura de las diferentes categorias 
de substrato arrecifal. No. cuadrantes: 9. Profundidad: 2.4-4.6 m. 

CMAS 
CRAM 
O/IC 
MILE 
Total corales petreos 

5.6 
0.2 
1.8 
0.3 

7.9 

G1NC 
GORG 
OCNI 

0.6 
4.2 
0.1 

EN:: 
Total esponjas 

13.0 
13.0 

ACES 
ACAR 
ACAL 
Total algas 

48.4 
21.6 
4.2 

74.2 

La diversidad de algas registrada estuvo dominada por feofitas y rodofitas en 
aproximadamente igual proporei6n, eneontrandose un total de 14 especies (Tabla 
18). La diversidad de esponjas fue muy baja, eneontrandose 2 espeeies 
pertenecientes ados 6rdenes (Tabla 19). 
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No se hicieron transectos para registrar corales en este sitio. sin embargo los 
dominantes fueron las formas masivas Diploria clivosa. D. strigosa, Montastrea 
annularis y M. cavemosa. y el mileporino Millepora squarrosa. 

Tabla 18. Diversidad de algas registrada en el Baja Bravo. 
Parcela 30 x 2 m. Profundidad: 2.4-3.7 m. 

F1WVI ESmE 

CHLOROPHYTA 

PHAEOPHYTA 

RHODOPHYTA 

Anadyomene stetlafa 
Halimeda tuna 
Neomeris annulata 

Dictyota ct. bartayresii 
Lobophora variegafa 
Padina sanctae-crucis 
Sargassum platycarpum 
Stypopodium zonale 
Turbinaria turbinata 

Amphiroa fragilissima 
Amphiroa rigida 
Coe/othrix irregularis 
Flahaultia tegetiformis 
Hypnea cervicomis 

Total especies 14 

Tabla 19. Diversidad de esponjas en Baja Bravo. 
Parcela 30 x 2 m. Profundidad: 2.4-3.7 m. 

HADROMERIDA Clionalangae 

VERONGIDA Aplysina fistularis 

Total especies 2 

Los peces mas abundantes fueron Thalassoma bifasciatum, Acanthurus bahianus, 
A. coeruleus y Stegastes fuscus respectivamente (Tabla 20). En promedio se 
contabilizaron 273 peces/l00 m2• estando esta cifra mayormente determinada por la 
abundancia de T. bifasciatum. La diversidad de peces vistos fue de 14 especies 
pertenecientes a 8 farnilias (Tabla 21). 
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Tabla 20. Abundantia y diversidad de peces en Bajo Bravo. 
Parcalas: 2, 10 x 2 m. Profundidad: 2.7-4 m. 

Transecto Prorne<io 
Especie 1 2 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 
Acanthurus bahianus 

41 
7 

29 
8 

175.0 
37.5 

Acanthurus coeruleus 8 4 30.0 
Stegastes fuscus 
Halichoeres posy; 
Microspathodon chrysurus 
Holocentrus rufus 

1 

1 3 
2 
1 
1 

10.0 
5.0 
5.0 
2.5 

Lactophrys triqueter 
Sparisoma atomarium 
Stegastes parlitus 

1 
1 
1 

2.5 
2.5 
2.5 

Total indiv.lparcala 59 50 
Total promedio indiv.l100 m2 272.5 

Tabla 21. Diversidad de peces en Bajo Bravo. 
Profundidad: 2.7-4 m. 

FAMIUA 

Acanthurldae 

Holocentridae 
Labridae 

Ostraciidae 
Pomacentridae 

Scaridae 

Serranidae 
Sphyraenidae 

Familias 8 

E9'B:E 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeruleus 
Ho/ocentrus rufus 
Halichosres posy; 
Thalassoma bifasciatum 
Lsctophrys triqueter 
Microspathodon chrysurus 
Stegastes diencaeus 
Stegastes fuscus 
Stegastes parlitus 
Sparisoma atomarium 
Sparisoma viricJe 
Epinephe!us fulvus 
Sphyraena banacuda 

Especies 14 
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VERIL FRENTE AL POBLADO DE LAS TERRENAS 
29 Septiembre 1995 
19° 20.581' N, 69° 32.092' W 
8.5-17 m 

Aqui tambien parece que la plataforma desciende gradualmente (quizas en forma 
escalonada) hacia el talud 0 pendiente insular. EI habitat es de fondo calclireo duro 
de poco relieve, con pequeiias colonias petreas masivas e incrustantes esparcidas 
(muy pocas ramificadas 0 foliosas), gorgonios, esponjas y mucha cobertura de cesped 
de algas. 

La cobertura de corales petreos fue de 7.5%, la de esponjas 4.35%, conformada 
mayormente por formas incrustantes y la cobertura de algas fue de 84.2%, 
conformada blisicamente por cesped de algas (Tabla 22). La densidad de gorgonios 
erectos fue de 3.7 colonias/m2. EI relieve no fue medido pero era similar al del sitio aI 
NE de Las Ballenas, 0 sea, 0.4 m 0 menos. 

Tabla 22. Veril frente a Las Terrenas. Porcentaje de 
cobertura de las diferentes categorlas de substrato 
arrecifal. No. cuadrantes: 7. Profundidad: 12.8-16.8 m. 

CMAS 
CRAM 
me 
CFOL 

3.0 
0.3 
1.8 
0.3 

ｾ  

Total corales "etreos 
2.1 

7.5 

Glte 
C3C:RG 
OCN 

1.9 
1.7 
0.4 

EI3'£ 
EN:: 
Total esponjas 

0.9 
3.5 

4.3 

ACES 
ACAR 

70.1 
8.0 

ACAL 
A1te 
Total algas 

4.9 
1.3 

84.2 

Las algas rojas fueron las mas diversas en este sitio, seguidas por las verdes (Tabla 
23). Un total de 13 especies fueron registradas. Nueve especies de esponjas fueron 
vistas en la estaci6n, pertenecientes a 5 6rdenes (Tabla 24). La especie incrustante 
Cliona langae fue la que ocupaba mayor cobertura. 

El pez mas abundante fue Thalassoma bifasciatum. seguido del loro Sparisoma 
aurofrenatum (Tabla 25). La abundancia total de peces para los dos transectos 
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realizados fue de 147 individuos/lOO m2 • basicamente determinada por T. 
bifasciatum. 

Tabla 23. Diversidad da algas an al varil frente a Las Tarranas. 
Parcela 30 x 2 m. Profundidad: 12.2-13.7 m. 

CYANOPHYTA  

CHLOROPHYTA  

PHAEOPHYTA  

RHODOPHYTA 

Schizothrix calcicola 

Halimeda goreaui 
Halimeda tuna 
Neomeris annulata 
Udotea flabellum 

Dictyota cf. cervicornis 
Lobophora variegata 

Amphiroa rigida 
Amphiroa tribulus 
Hydrolithon boergesenii 
Hypnea cervicornis 
Kallymenia limminghii 
Padina boergesenii 

Total aspecias 13 

Tabla 24. Divarsidad da asponjas en al varil frente a Las Tarranas. 
Parcela 30 x 2 m. Profundidad: 121.2-13.7 m. 

ESFBJE 

HADROMERIDA 

AXINEWDA 

HAPLOSCLERIDA 

D1CTYOCERATlDA 

VERONGIDA 

Anthosigmella varians 
Cliona langae 

Age/as clathrodes 
Age/as coniferlsceotrum 
"U!osa" ruetzleri 

Callyspongia vaginalis 
Siphonodictyon coraliphagum 

lreina strobilina 

Pseudoceratina crassa 

Total especias 9 

Se registraron 18 especies de peces pertenecientes a 11 familias en este sitio (Tabla 
26). Especies comerciales como Epinephelus fulvus y E. adscencionis se 
observaron s6lo de 18 y 13 em respectivamente. 
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Tabla 25. Abundancia y diversidad de paces en el veril frente a Las 
Terrenas. Parcelas: 2, 15 x 2 m. Profundidad: 8.5-9.1 m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 IndivJ100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 15 45 100.0 
Sparisoma aurofrenatum 2 11 21.7 
Acanthurus bahianus 2 3 8.3 
Halichoeres gamoti 3 5.0 
Scarus iserti 1 1 3.3 
Epinephelus fulvus 1 1.7 
Gobiosoma sp. (neon goby) 1 1.7 
Ho/acanthus tricolor 1 1.7 
Holocentrus rufus 1 1.7 
Scarus sp. (jw.) 1 1.7 
Total indiv.lparcela 22 66 

Total prom. indiv.l1oo m2 146.7 

Tabla 26. Diversidad de paces en el veril de Las Terrenas. 
Profundidad: 8.5-9.1 m. 

FAMIUA EEPEClE 

Acanthuridae Acanthurus bahianus 

Aulostomidae 
Chaetodontidae 
Ephippidae 
Gobiidae 
Haemulidae 

Acanthurus coeruleus 
Aulostomus maculatus 
Chaetodon capistratus 
Chaetodipterus faber 
Gobiosoma sp. (neon goby) 
Haemulon flavolineatum 

Holocentridae 
Labridae 

Pomacanthldae 
Scaridae 

Holocentrus rufus 
Halichoeres gamoti 
Halichoeres maculipinna 
Tha/assoma bifasciatum 
Ho/acanthus tricolor 
Scarus iserti 

Serranidae 

Scarus sp. (juv.) 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma chrysopferum 
Epinephelus adscencionis 
Epinephelus fulvus 

Familias 11 Especies 18 

27 



ARRECIFE PLAZA RAMON 
30 Junio 1995 
6.7-7.6m 

Este es un arrecife de parcho ubicado en un punto intennedio de la platafonna, mas 
cerea de la orilla que del veril, en el sector de El Portillo. El fonda es de poco relieve 
y mucha cobertura de esponjas y cesped de algas. En este sitio s610 se registr6 
cobertura por escasez de personal. 

Los corales petreos cubrieron un 6% del fondo, que estuvo dominado por algas, con 
52% mayonnente de cesped y por esponjas con 40% (Tabla 27). La densidad de 
gorgonios erectos fue de 2.8 coloniasfm2. 

Tabla 27. Arrecife Plaza Ramon. Poreentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrata arrecifal. 
No. cuadrantes: 9. protundidad: 6.7-7.6 m. 

CMAS 
CRAM 
eN:: 
Ml.E 
Total corales petreas 

5.4 
0.1 
0.6 
0.3 

6.3 

GORG 1.1 

EffiE 
EN: 
Total esponjas 

17.3 
23.1 

40.3 

ACES 
ACAR 
ACAL 
AINC 
Total algas 

46.5 
5.3 
0.1 
0.3 

52.2 

ARRECIFE PLAZA MONICA 
27 Septiembre, 30 y 31 Octubre 1995 
19° 21.217' N, 69° 30.386' W (27 Sep) 
22.6-25 m 

Este arrecife est!. en un banco que sube un poco mas alla del veril. Se muestre6 en el 
borde norte, antes de la pendiente, que es bastante acentuada en este lado. Por el 
lado sur se observ6 fondo arenoso, aunque no nade hacia alIa para chequear este 
lado del banco. Por tener desarrollo coralino en la pendiente este arrecife es mas 
similar al de veril. La visibilidad horizontal en el fonda fue de unos 25 m. 

La cobertura por corales petreos fue de II %, la de esponjas de 4.4% y la de algas fue 
dominante con 82%, mayormente de cesped, pero tambien bastante algas 
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incl1lstantes (Tabla 28). Las colonias de gorgonios erectos tuvieron una densidad de 
3.1 por m2. EI fndice de relieve promedio de dos rnedidas fue de 1.6 m. 

Tabla 28. Arrecife Plaza M6nica. Poreentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrata arrecifal. 
No. cuadrantes: 11. Profundidad: 23.2-25 m. 

CMAS 
CRAM 
etC 
CFOL 
ML.E 
Total corales petreos 

Glte 
GORG 
(X)III 

E:I3t 
ec 
Total esponjas 

ACES 
ACAR 
ACAL 
A1NC 
Total algas 

<XMJ 
FARE 
Total cobertura no viva 

2.3 
2.2 
4.6 
1.4 
0.3 

10.9 

0.2 
2.4 
0.1 

3.2 
1.2 

4.4 

63.9 
6.7 
0.5 

10.6 
81.7 

0.1 
0.3 

0.4 

Quince especies de algas fueron identificadas en los transectos, predominando en 
diversidad las rojas (Tabla 29). La diversidad de esponjas registrada lleg6 a 11 
especies, c1asificadas en 4 6rdenes (Tabla 30). Se encontr6 una alta diversidad de 
corales petreos, identificlindose en total 31 especies, de las que 28 fueron 
escleractinios (Tabla 31). La composici6n de gorgonios registrada fue de 12 especies 
(Tabla 32). 

Las especies mas abundantes Cueron el mero mantequilla, Epinephelus fulvus, 
Thalassoma bijasciatum, el doctor Acanthurus bahianus y el candil Myripristis 
jacobus respectivamente (Tabla 33). No se encontr6 predominancia muy marcada de 
una 0 pocas especies y la densidad calculada fue de 101 peces/IOO m2. 

La riqueza de especies observada fue de 29 especies correspondientes a 14 familias 
(Tabla 34). Los ejemplares de mas interes pesquero vistos fueron los meros 
rnantequilla, E. fulvus, en el rango de 15-25 cm. 
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Tabla 29. Diversidad de algas en Arrecife Plaza M6nica. 
Parcela eo x 2 m. Profundidad: 24.4-25 m. 

CYANOPHYTA Schizothrix calcicola 

CHLOROPHYTA Halimeda discoidea 
Halimeda goreaui 
Halimeda tuna 
Ventricaria ventricosa 

PHAEOPHYTA Dictyota sp. cf. jamaicensis 
Lobophora variegata 
StypopocJium zona/e 

RHOOOPHYTA Amphiroa fragilissima 
Amphiroa rigida 
Gelidium pusilum 
Hydrolithon boergesenii 
Kallymenia limminghi 
Mesophyllum mesomorphum 
Wrangelia argus 

Total especies 15 

Tabla 30. Diversidad de esponjas en Arrecife Plaza M6nica. 
Parcela eox2 m. Profundidad: 24.4-25 m. 

AXINELUDA 

HAPlOSCLERIDA 

DIClYOCERAllDA 

VERONGIDA 

Age/as clathrodes 
Age/as conifer/sceotrum 
"Vlosa" ruetzleri 

Cribochalina vasculum 
Xestospongia muta 

Ircina strobilina 

Aplysina cauliformis 
Aplysina fistularis 
Aplysina lacunosa 
Pseudoceratina crassa 
Verongula gigantea 

Total especies 11 
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Tabla 31. Diversidad de corales palreos en Arrecife Plaza M6nica. 
Parcela 140x2 m. Profundidad: 22.3-25 m. 

MlllEPORlNA 

STYLASTERINA 

SClERACTINIA 

ESPECE  

Mil/epora a/cicomls 
Mil/epora squarrosa 

Styfaster roseus 

Acropora cervicomis 
Agaricia agaricites 
Agaricia fragilis 
Agaricia grahamae 
Agaricia humilis 
Co/pophyl/ia natans 
Dichacaenia stokesi 
Dip/oria clivosa 
Dip/oria labyrinthiformis 
Dip/oria strigosa 
Eusmi/ia fastigiata 
Leptoseris cueullata 
Madracls decactis 
Madracis mirabilis 
Manicina araolate 
Meandrina m&andrites 
Montastraa annu/aris 
Montastraa cavemosa 
Mussa angu/osa 
Mycetophyl/ia danaana 
Mycetophyl/ia ferox 
Mycetophyl/ia sp. 
Porites astraoides 
Porites porites 
Siderastraa radians 
Siderastraa sideraa 
Stephanocoenia intersepte 
Stephanocoenia michilini 

Total especies 31 
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Tabla 32. Diversidad de gorgonios en Arrecife Plaza M6nica. 
Parcela 80 x 2 m. Profundidad: 24.4-25 m. 

Briareum asbestinum 
Eryfhropodium caribaeorum 
Eunicea mammosa 
Eunicea sp. 
Gorgonia ventalina 
Muricea muricata 
Muriceopsis flavida 
Plexaura homomalla 
Plexaurella sp. 
Pseudoplexaura sp. 
Pseudoterogorgia americana 
Pferogorgia anceps 

Total especies 12 
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Tabla 33. Abundancia y diversidad de paces en Arrecife Plaza M6nica. 
Parcelas: 6, 10 x 2 m. Profundidad: 22.6-24.4 m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 3 4 5 6 Indiv.l1oo m2 

Epinephe/us fu/vus 1 4 2 1 3 2 10.8 
Tha/assoma bifasciatum 7 5 10.0 
Acanthurus bahianus 1 1 2 5 2 9.2 
Myripristis jacobus 3 1 1 1 1 4 9.2 
Microspathodon chrysurus 1 2 2 2 1 6.7 
Scarus taeniopterus 8 6.7 
Sparisoma aurofrenatum 1 1 2 2 1 5.8 
Gramma /oreto 2 1 1 1 4.2 
Ha/ichoeres gamoti 1 2 2 4.2 
Stegastes partitus 2 3 4.2 
Acanthurus coeru/eus 1 1 2 3.3 
Chaetodon capistretus 2 1 1 3.3 
Chaetodon acu/eatus 1 1 1 2.5 
Chromis cyanea 1 2 2.5 
Hypop/ectrus puel/a 1 1 1 2.5 
Pseudopeneus macu/atus 2 1 2.5 
Canthigaster rostrata 1 1 1.7 
C/epticus parra 2 1.7 
Haemu/on flavolineatum 1 1 1.7 
Ho/acanthus tricolor 1 1 1.7 
Holocentrus rufus 2 1.7 
Au/ostomus mecu/atus 1 0.8 
Haemu/on carbonarium 1 0.8 
Hypop/ectrus ch/orurus 1 0.8 
Sparisoma viride 1 0.8 
Stegastes variabilis 1 0.8 
Stegastes /eucostictus 1 0.8 

Total indiv.lparcela 13 14 35 11 21 27 

Total promedio indiv.l1 00 m2 100.8 

33 



Tabla 34. Diversidad de paces en Arrecife Plaza M6nica. 
Profundidad: 22.6-24.4 m. 

FAMIUA ESPECE 

Acanthuridae 

Aulostomidae 
Chaetodontldae 

Grammidae 
Haemulidae 

Holocentridae 

Labridae 

Lutjanidae 
Mullidae 
Pomacanthidae 

Pomacentridae 

Scaridae 

Serranidae 

Tetraodontidae 

Familias 14 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeruleus 
Aulostomus maculatus 
Chaetodon aculeatus 
Chaetodon capistratus 
Gramma loreto 
Haemulon carbonarium 
Haemulon f1avolineatum 
Holocentrus rufus 
Myripristis jacobus 
Clepticus parra 
Halichoeres garnoti 
Thalassoma bifasciatum 
Ocyurus chrysurus 
Pseudupeneus maculatus 
Ho/acanthus ciliaris 
Ho/acanthus tricolor 
Chromis cyanes 
Microspathodon chrysurus 
Stegastes leucostictus 
Stagastes partitus 
Stegastes variabilis 
Scarus taeniopterus 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma viri<:le 
Epinephelus fulvus 
Hypoplectrus chlorurus 
Hypoplectrus pUeila 
Canthigaster rostrata 

Especies 29 

ARRECIFE PLAZA CORALES 
27 Junio y 27 Septiembre 1995 
19° 20.513' N, 69° 30.166' W (27 Sep) 
7-lOm 

Se hicieron dos estaciones en diferentes puntos de este arrecife de parcho en un 
punto intermedio de la plataforma en el sector de EI Portillo. En la primera estaci6n 
se encontr6 fondo de poco relieve, con mucha cobertura de cesped de algas y 
bastantes cuevitas pequeiias u oquedades. En la segunda estaci6n (de la que se dan 
las coordenadas) el fondo tenia bastante relieve y colonias petreas grandes en su 
parte oeste. 
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Los corales duros tuvieron una cobertura de 8.6%, predominando Cormas 
incrustantes y masivas, las esponjas registraron un importante 16%, contribuido 
mayoritariamente por la esponja Cliona langae. y las algas dominaron la cobertura 
con 73%, principalmente c6sped de algas (Tabla 35). La densidad de gorgonios 
erectos Cue de 1.6 colonias/m2. El fndice de relieve era de aproximadamente 1 m en 
promedio. 

Tabla 35. Arrecife Plaza Corales. Porcentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrata arrecifal. 
No. cuadrantes: 21. Profundidad: 7-9.7 m. 

CMAS 
CRAM 
CIIC 
CFa. 
MLE 
Total corales petreos 

3.3 
0.1 
4.2 
0.8 
0.2 

8.6 

GIlle 
GORG 
<XN 

0.9 
0.6 
0.2 

831E 
EN:: 
Total esponjas 

0.5 
15.5 

15.9 

ACES 
ACAR 
ACAL 
AlNC 

61.4 
4.1 
0.8 
6.4 

Total algas 72.8 

FROC 
FARE 
Total cobertura no viva 

0.2 
0.7 

0.9 

La diversidad de algas Cue de 16 especies, con mayor contribuci6n de algas rojas 
(Tabla 36). Se identificaron 22 especies de corales petreos, de los que 18 Cueron 
escleractinios (Tabla 37). Once especies de gorgonios Cueron registradas en los 
transectos (Tabla 38). 

El pez mas abundante Cue Thalassoma bijasciatum. seguido de Haemulon 
aurolineatum y Chromis cyanea (Tabla 39). Un total de 210 animales/100 m2 se 
calcul6 en promedio. 

Un total de 17 especies pertenecientes a 9 Camilias se observaron en este sitio (Tabla 
40). Entre estas se vieron dos meros mantequilla, Epinephelus julvus. de 15 y 18em, 
y bocayates Haemulon aurolineatum hasta 20 em. 
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Tabla 36. Diversidad de algas en Arrecife Plaza Corales. 
Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 7.6-9.1 m. 

CYANOPHYTA Schizothrix calcico/a 

CHLOROPHYTA Anadyomene stellata 
Caulerpa verticillata 
Halimeda goreaui 

PHAEOPHYTA Dictyopteris cJelicatula 
Dictyota divaricata 
Dictyota sp. 
Lobophora variegata 
Stypopodium zona/e 

RHODOPHYTA Amphiroa fragilissima 
Amphiroa tribulus 
Gelidium pusilum 
Hydrolithon boergesenii 
Mesophyflum mesomorphum 
Wrangelia argus 
Roja no identificada* 

Total especies 16 

*Esta es la ldentificada como unknown red alga en Littler et aI. (1989). 
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Tabla 37. Diversidad de corales petreos en Arrecife Plaza 
Corales. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 7.6-9 m. 

MILLEPORlNA 

SlYLASTERINA  

SCLERACllNIA  

Mil/epora a/cicomis 
Mil/epora camp/anata 
Mil/epora squarrosa 

Sty/aster roseus 

Agancia humilis 
Co/pophyf/ia natans 
Dichocoenia stokesi 
Dip/ona c/ivosa 
Dip/ona /abyrinthiformis 
Dip/oria strigosa 
Eusmilia fastigiata 
Leptoseris cucullata 
Manicina areolata 
Montastrea annu/ans 
Montastrea cavemosa 
Mycetophyf/ia a/iciae 
Mycetophyf/ia danaana 
Mycetophyflia /amarckiana 
Porites astreoides 
Porites porites 
Siderastrea radians 
Stephanocoenia michilini 

Total especies 22 

Tabla 38. Diversidad de gorgonios en Arrecife Plaza Corales. 
Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 7.6-9 m. 

Erythropodium caribaeorum 
Eunicea sp. 
Gorgonia flabellum 
Gorgonia ventalina 
Muricea muricata 
Muriceopsis flavida 
Plexaura homomalla 
P/exaurella sp. 
Pseudop/exaura sp. 
Pseudoterogorgia americana 
Pseudoterogorgia bipinnata 

Total especies 11 
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Tabla 39. Abundancia y diversidad de paces en Arrecife Plaza Corales. 
Parcelas: 2, 15 x 2 m. Profundidad: 8.5-9.1 m. 

Transecto Pranedio 
Espacie 2 1 Indiv.l100 m2 
Tha/assoma bifasciatum 20 25 75.0 
Haemu/on aurolineatum 8 

4
3  

11 31.7  
Chromis cyanea 13 21.7 
Halichoeres gamoti 
Microspathodon chrysurus 

4
4
6
3
2
5
2
3
2
2
1  

13.3  
11.7  
10.0  
10.0  
8.3  
8.3  
5.0  
5.0  
3.3 
3.3 
1.7  

Scarus iserti 
Sparlsoma aurofrenatum 
Acanthurus bahianus 

3
3  

Stegastes fuscus 
Acanthurus coeru/eus 1 
Sparlsoma virlde 
Aulostomus maculatus 
Epinephelus fulvus 
Canthigaster rostrata 
Holacanthus tricolor 1 1.7  

Total indiv.lparcela 43 B3 
Total promedio indiv.l100 m2 210.0 

Tabla 40. Diversidad de paces en Arrecife Plaza Corales. 
Profundidad: 8.5-9.1 m. 

FAMIUA  

Acanthuridae 

Aulostomldae 
Haemulidae 

Labridae 

Pomacanthidae 
Pomacentridae 

Scaridae 

Serranidae 
Tetraodontldae 

Familias 9 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Aulostomus maculatus 
Haemulon aurolineatum 
Haemulon chrysargyreum 
Haemulon flavolineatum 
Halichoeres gamoti 
Thalassoma bifasciatum 
Holacanthus tricolor 
Chromis cyanea 
Microspathodon chrysurus 
Stegastes fuscus 
Scarus iserti 
Sparlsoma aurofrenatum 
Sparlsoma virlde 
Epinephelus fulvus 
Canthigaster rostrata 

Especies 17 
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CERCA DEL VERIL FRENTE A EL PORTILLO 
30 Septiembre 1995 
190 20.764' N 
690 30.0lD' W 
9-1500 

Puede ser que el veril no sea muy abrupto en este sitio, sino que el fondo descienda 
paulatinamente 0 por niveles. En realidad era fonda duro calcareo de poco relieve 
con pequeiias colonias petreas masivas e incrustantes esparcidas, con pendiente de 
unos 30-40·. Caia a un fondo de arena de unos 21 00 0 mas. En la pendiente se 
observ6 un can6n de arena de unos 4 00 de ancho en su desembocadura al fondo 
arenoso. 

La cobertura de corales petreos fue de 5.7%, la de esponjas 13%, mayormente foemas 
incrustantes, y la de algas 79%, en su mayona contribufda par c6sped (Tabla 41). La 
densidad de gorgonios erectos fue de 4.3 colonias/m2. El relieve era aplanado, de 
unos 0.5 00 de fndice. 

Tabla 41. Arrecife extemo frente a EI Portillo. Porcentaje 
de cobertura de las diferentes categorias de substrato 
arrecifel. No. cuadrentes: 9. Profundidad: 11.9-13.7 m. 

CMAS 
CRAM 
etC 
CFOL 
MLE 
Total corales petreos 

3.4 
0.5 
0.4 
0.4 
1.0 

5.7 

GNC 
OORG 
OCN 

1.5 
1.3 
0.3 

EI:RE 
EN:; 
Total esponjas 

0.3 
12.5 

12.7 

ACES 
ACAR 
ACAL 

68.5 
8.3 
1.7 

Total algas 78.5 

Se encontraron 16 especies de algas en los dos transectos, siendo las verdes y rojas 
las mas diversas (Tabla 42). La diversidad de esponjas fue de 8 especies, ubicadas en 
5 6rdenes (Tabla 43). S610 8 especies de corales duros se observaron en los 
transectos, de los que 7 fueron escleractinios (Tabla 44). 
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Tabla 42. Diversidad de algas en arrecife ceres del veril frente a 
B Portillo. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 12.2-13.7 m. 

CYANOPHYTA  

CHLOROPHYTA  

PHAEOPHYTA 

RHODOPHYTA 

Schizothrix calcicola 

Anadyomene sletlala 
Halimeda discoidea 
Halimeda goreaui 
Halimeda luna 
Neomeris annulata 
Udofea flabellum 

Dictyota cf. barlayresii 
Lobophore variegata 
Stypopodium zonale 

Amphiroa fragilissima 
Amphiroa rigida 
Gelidium pusilum 
Hypnea ceNicomis 
Kallymenia limminghii 
Padina bosrgesenii 

Total especies 16 

Tabla 43. Diversidad de esponjas en arrecife ceres del veril 
frame a EI Portillo. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 12.2-13.7 m. 

HADROMERIDA 

AXINEWDA 

HAPLOSCLERIDA 

D1CTYOCERATIDA 

VERONGIDA 

Anlhosigmella varians 
Clionalangae 

°Ulosao ruetzleri 

Callyspongia vaginalis 
Xeslospongia muta 

lreina slrobilina 

Aplysina fislularis 
Aplysina lacunosa 

Total espec;es 8 
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Tabla 44. Diversidad de corales piltreos en arrecife ceres del veril 
frente a EI PoriUlo. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 12.2-13.7 m. 

MIUEPORINA  

SCLERACTINIA  

Millepora a/cicomis 

Agaricia agaricites 
Dichacoenia stokesi 
Dip/oria /abyrinthiformis 
Dip/oria strigosa 
Monlastf9a cavemosa 
Porites astf90ides 
Porites porites 

Total especies 8 

Los peces mas abundantes fueron Thalassoma bifasciatum. Acanthurus bahianus. 
A. coeruleus y Epinephelus fulvus. siendo el primero mueho mas abundante (Tabla 
45). Se eaIeul6 en promedio una densidad de 163 individuosllOO m2. 

La diversidad de peees observada fue de 16 especie eorrespondientes a 12 familias 
(Tabla 46). De interes eomerciaI fueron Epinephelus fulvus de 15-25 em. Sparisoma 
viride de 22 em y Batistes vetula de 20 em. 

Tabla 45. Abundancia y diversidad de peces ceres del veril frente a EI 
Portillo. Parcelas: 2, 10 x2 m. Profundidad: 13.7 m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 10 28 95.0 
Acanthurus bahianus 4 7 27.5 
Acanthurus coeru/eus 2 4 15.0 
Epinephe/us fu/vus 1 3 10.0 
Ho/ocentrus rufus 1 1 5.0 
Balistes vetu/a 1 2.5 
Scarus iserti 1 2.5 
Sparisoma auroff9natum 1 2.5 
Sparisoma viride 1 2.5 

Total indiv.lparcela 19 46 

Total promedio indiv.l100 m2 162.5 
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Tabla 46. Diversidad de peces cerca del veril frente a 
EI Portillo. Profundidad: 9-15.2 m. 

FAMIUA ESPEClE 

Acanthuridae 

Balistidae 
Chaetodontidae 
Gobildae 
Haemulidae 
Holocentrldae 
Labridae 
Malacanthidade 
Mullidae 
Pomacanthidae 
Scaridae 

Serranidae 

Familias 12 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Balistes vetu/a 
Chaetodon striatus 
Gobiosoma sp. (neon goby) 
Haemulon flavo!ineatum 
Ho/ocentrus rufus 
Tha/assoma bifasciatum 
Ma/acanthus plumieri 
Pseudupeneus maculatus 
Holacanthus tricolor 
Scarus iserti 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma chrysopterum 
Sparisoma viride 
Epinephelus fulvus 

Especies 16 

ARRECIFES DE PARCHO EN LA ORILLA FRENTE A EL PORTILLO BEACH 
RESORT 
1 Noviembre 1995 
19° 19.484' N, 69° 29.770' W 
I-2m 

En este sitio s610 se realizaron observaciones cualitativas. Este es el mismo sistema 
de arrecife de franja del que Bajo Bravo forma parte. Los parchos estan cubiertos 
por cesped de algas mayormente, con mucho sedimento fino cubriendo todo el 
substrato. Padina sanctae-crucis y Turbinaria turbinata son muy abundantes. 
Fueron frecuentes parchitos de Porolithon pachydermum, Neogoniolithon 
spectabile y menos frecuentes de Peysonnelia y otras algas rojas incrustantes. 
Tambien fueron comunes en el tope de los parchos algas rojas rarnificadas carnosas 
como Chondria y Laurencia, la ramificada calcificada Amphiroa jragilissima, y las 
marrones Lobophora variegata de color marr6n (crust form de Littler et al. 1989) y 
Stypopodium zonale. Menos abundante en el tope fue Derbesia. Se observ6 
asimismo Halimeda opuntia, Dictyota cervicornis y Avrainvillea. Se encontraron 
algunas esponjas erectas verdes pequeilas y Cliona langae, comun en otros arrecifes 
mas hondos. 

Los corales petreos mas abundantes son Favia fragum, Porites porites (pequeiios 
parchos) y Siderastrea radians. Se observaron tambien Porites astreoides, 
pequeiias colonias de Agaricia agaricites, una colonia pequeiia de Millepora 
squarrosa, y Montastrea annularis en la parte frontal (hacia el mar) de los parchos. 
En algunos sitios Erythropodium caribaeorum I1ega a cubrir bastante substrato en 
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los lados de los parchos. Se encontr6 una pequeiia colonia de Briareum asbestinum 
tambien. Un parchito de Palythoa de color palido fue visto. 

Se vieron algunos erizos Echinometra lucunter en las oquedades de la roca y un 
ejemplar de Tripneustes ventricossus. 

El pez mas abundantes que se observ6 asociado a los parchos fue Thalassoma 
bifasciatum. Se vieron tambien Acanthurus bahianus. juveniles de A. coeruleus. 
Stegastes leucostictus. S. diencaeus. Abudefduf saxatilis. Sparisoma viride. Scarus 
cr. vetula juveniles y una morena Gymnothorax miliaris. La visibilidad estaba muy 
mal ese dia por 10 picado que estaba el mar, era de cerea de I m. No pudimos salir a 
bucear por la condici6n del mar. 

ARRECIFE PlAZA HELENA 
28 Septiembre 1995 
190 20.396' N, 690 28.940' W 
9.8-12.2m 

Este es un arrecife de parcho mayormente de poco relieve, con muchos gorgonios, 
mucha cobertura de cesped de algas y grandes esponjas incrustantes marr6n oscuro, 
con ubicaci6n intermedia en la plataforma del sector El Portillo. Sin embargo, nuestra 
estaci6n se dispuso en un area relativamente pequeiia del borde del mismo (unos 600 
m2) donde el desarrollo coralino era mas prominente. Esta pequeiia zona es la 
visitada por los buzos recreativos y es posiblemente la que reciba el nombre Plaza 
Helena. 

La cobertura de corales petreos fue de 26%, las esponjas cubrieron un 6% y las algas 
un 64%, compuesto principalmente por cesped (Tabla 47). Los gorgonios erectos 
registraron una densidad de 5 colonias/m2. El indice de relieve fue de 3 m. 

La diversidad de algas fue de 13 especies. dominando las rojas (Tabla 48). S610 4 
especies de esponjas, pertenecientes a 3 6rdenes fueron encontradas en los 
transectos (Tabla 49). La diversidad de corales petreos en los transectos fue de 21 
especies, 18 de elIas escleractinios (Tabla 50). Ocho especies de gorgonios fueron 
registrados en la estaci6n (Tabla 51). 

Se encontr6 una gran aglomeraci6n de peces en la estaci6n, que estuvo dominada 
por los bocayates Haemulon carbonarium. H. flavolineatum y H. chrysargyreum. 
con Thalassoma bifasciatum en segundo lugar de abundancia (Tabla 52). Se 
calcul6unos 1092pecesll00m2 enpromedio. 
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Tabla 47. An-scife Plaza Helena. Porcentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrato arrecifal. 
No. cuadrantes: 6. Profundidad: 9.8-12.2 m. 

CMAS 
CRAM 
QIIC 
WE 
Total corales petreos 

GN:: 
GORG 
(Of 

EER: 
BIC 
Total esponjas 

ACES 
ACAR 
ACAL 
A1NC 
Total algas 

FRee 

9.1 
0.3 

15.9 
0.3 

25.6 

1.8 
2.2 
0.4 

0.2 
5.7 

5.8 

57.3 
2.3 
0.3 
4.3 

64.1 

0.2 

Tabla 48. Diversidad de algas en An-scife Plaza Helena. 
Parcela 80 x 2 m. Profundidad: 11.8-12.2 m. 

CYANOPHYTA  
CHLOROPHYTA  

PHAEOPHYTA  

RHODOPHYTA  

Schizothrix calcico/a 

Halimeda goreaui 
Neomeris annulata 
Ventricaria ventricosa 

Dyctiota cf. barlayresii 
Lobophora variegata 
Stypopodium zona/e 

Amphiroa fragilissima 
Amphiroa rigida 
Amphiroa tribulus 
Gelidium pusilum 
Hydrolithon boergesenii 
Wrangelia argus 

Total especies 13 
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Tabla 49. Diversidad de esponjas en Arrecife Plaza Helena. 
Parcela 80 x2 m. Profundidad: 11.6-12.2 m. 
(H)EN ESFt:CE 

HADRCMERIDA Cliona /angae 

AXINEWDA "U/osa" ruetz/eri 

POEaLOSCLERIDA Monanchora barbadensis 
Myca/e /aevis 

Total especies 4 

Tabla 50. Diversidad de corales pelreos en Arrecife Plaza 
Helena. Parcela 80 x2 m. Profundidad: 10.7-12.2 m. 

MIL.LEPORINA 

SCLERACllNIA 

Mi/lepora a/cicomis 
Millepora comp/anata 
Mi//epora squarrosa 

Acropora cervicomis 
Agaricia agaricites 
Agaricia fragi/is 
Agaricia humilis 
Co/pophyl/ia natans 
Dichocoenia stokesi 
Dip/aria clivosa 
Dip/oria /abyrinthiformis 
Dip/aria strigosa 
Eusmi/ia fastigiata 
Leptoseris cucul1ata 
Meandrina 
Montastraa annu/aris 
Montastrea cavemosa 
Porites astraoides 
Siderastrea radians 
Siderastrea sideraa 
Solenastraa hyades 

Total especies 21 
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Tabla 51. Diversidad de gorgonios en Arrecife Plaza Helena. 
Parcela 80 x 2 m. Profundidad: 10.7-12.2 m. 

Briareum asbestinum 
Erythropodium cariba80rum 
Eunicea mammosa 
Eunicaa sp. 
Gorgonia flabel/um 
Muric8a muricata 
P/8xaure homomalla 
Ps8udot8rogorgia amaricana 

Total especies 8 

Tabla 52. Abundancia y diversidad de paces en Arrecife Plaza Helena. 
Parcelas:2. 15x2m. Profundidad: 11.6-12.2m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 IndivJ100 m2 

Ha8mu/on carbonarium 153 255.0 
Tha/assoma bifasciatum 70 80 250.0 
Ha8mu/on flavolineatum 20 110 216.7 
Haemu/on chrysargyreum 40 88 210.0 
Ho/ocantrus ascencionis 7 15 36.7 
Haemu/on auro/ineatum 15 25.0 
Mulloides martinicus 1 10 18.3 
Stegastes fuscus 5 4 15.0 
Scarus iserti 3 2 8.3 
Epinephelus fu/vus 2 2 6.7 
Microspathodon chrysurus 2 2 6.7 
Au/ostomus macu/atus 1 2 5.0 
Chromis cyanea 2 1 5.0 
Heteropriacanthus cruentatus 3 5.0 
Acanthurus coeru/eus 1 1 3.3 
Bodianus rufus 1 1 3.3 
Carangoides ruber 1 1 3.3 
Ha/ichoeres gamoti 1 1 3.3 
Ho/acanthus tricolor 1 1 3.3 
Acanthurus bahianus 1 1.7 
Ha8mu/on parra 1 1.7 
Haemu/on p/umieri 1 1.7 
Ho/ocantrus vexillarius 1 1.7 
Sparisoma aurofrenatum 1 1.7 
Sparisoma viride 1 1.7 
Synodus intermedius 1 1.7 

Total indiv.lparcela 316 339 

Total promedio indiv.l100 m2 1091.7 
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Tambien la diversidad de espeeies eneontrada fue notable, eon 35 especies 
pertenecientes a 18 familias observadas en esta pequeiia lirea (Tabla 53). Los 
ejemplares de mayor interes pesquero fueron un Haemulon parra de 30 em, un 
Haemulon plumieri de 30em, un Bodianus rufus de 25 em, dos Heteropriacanthus 
cruentatus de 25 em, dos Carangoides ruber de 20 em y euatro Epinephelus fulvus 
de 20 em. 

Tabla 53. Diversidad de paces en Arrecife Plaza Helena. 
Profundidad: 11.6-12.2 m. 

FAMIUA ESPB::E 

Acanthuridae 

Aulostomidae 
Carangidae 
Chaetodontidae 
Grammidae 
Haemulidae 

Holocentridae 

Labridae 

Malacanthidae 
Mullldae 

Pomacanthidae 
Pomacentridae 

Priacanthidae 
Pempheridae 
Scaridae 

Serranidae 
Synodontidae 
Urolophidade 

Familias 18 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Aulostomus macu/atus 
Carangoides ruber 
Chaetodon striatus 
Gramma /oreto 
Haemu/on aurolineatum 
Haemu/on carbonarium 
Haemu/on chrysargyreum 
Haemu/on ffavalineatum 
Haemu/on parra 
Haemu/on plumieri 
Ho/ocentrus ascencionis 
Ho/ocentrus vexillarius 
Myripristis jacobus 
Bodianus rufus 
Halichoeres garnoti 
Tha/assoma bifasciatum 
Xyrichthys cf. sp/endens 
Ma/acanthus p/umieri 
Mulloides martinicus 
Pseudupeneus maculatus 
Halacanthus tricolor 
Chromis cyanea 
Microspathodon chrysurus 
Sfegastes fuscus 
Heteropriacanthus cruentatus 
Pempheris schomburgki 
Scarus iserti 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma viride 
Sphoeroides speng/eri 
Epinephe/us fu/vus 
Synodus intermedius 
Ur%phus jamaicensis 

Especies 35 
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EL ESTILLERO, ARRECIFE DE LA ORILLA 
15 Dctubre 95 
19" 19.762' N, 69" 27.410' W 
2.3-4.3 m 

Este sitio tambien pertenece al sistema arrecifal que bordea un gran trecho de la costa 
norte, muy cerca a la orilla. En esta localidad la franja esta formada por arrecifes de 
parcho 0 pequeiios cabezos aislados. La estaci6n se ubic6 en el margen extemo de 
la franja arrecifal, a unos 200 m de la orilla. Predominaban colonias de Diploria de 
color palido, encontrlindose tambien Montastrea y abanicos de mar, Gorgonia, muy 
cubiertos de algas filamentosas. La orientaei6n del transecto fue NE-SW. En la 
mitad del transecto mas cerca a la orilla casi no habian corales petreos, siendo un 
relieve bastante aplanado con mucha cobertura de cesped de algas. 

Los corales petreos cubrian un 10% del transecto, las esponjas un 19%, 
principalmente por Cliona langae, y las algas un 68%, con predominancia de cesped, 
pero tambien bastante algas calcareas (Tabla 54). La abundancia de gorgonios 
erectos fue de 0.5 colonias/m2. El Indice de relieve fue de 1.3 m. 

Tabla 54. EI Estillero, arrecife carcano a la orilla. Porcentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrata arrecifal. No. cuadrantes: 11. 
Profundidad: 2.3-4.3 m. 

CMAS 
CRAM 
O/IC 
CFa.. 
MILE 
Total corales petreos 

G1r-c 
OORG 
OCN 
E:ER: 
EN::  
Total esponjas  

ACES  
ACAR  
ACAL  
Total algas  

FARE 

4.4 
2.1 
2.6 
0.4 
0.6 

1.0 
0.7 
0.4 

0.2 
18.8 

45.0 
21.2 

1.7 

1.0 

10.1 

19.0 

67.9 

Se registraron 15 especies de algas, teniendo las marrones y verdes mas diversidad 
(Tabla 55). S610 dos especies de esponjas fueron observadas en el transecto, 
pertenecientes ados 6rdenes (Tabla 56). Los corales duros registrados en el 
transecto fueron 8, de los que 5 especies eran escleractinios (Tabla 57). S610 tres 
especies de gorgonios fueron registrados en la estaei6n, dos formas incrustantes y los 
abanicos de mar (Tabla 58). 
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La especie de pez mas abundante fue por mucho Thalassama bifasciatum. 
siguiendole Acanthurus bahianus. A. caeruleus. Stegastes fuscus y S. variabilis 
(Tabla 59). La densidad promedio registrada fue de 358 animales/lOO m2. La 
diversidad de peces en la estaci6n lIeg6 a 14 especies. correspondientes 7 familias 
(Tabla 60). 

Tabla 55. Diversidad de algas en arrecife cerceno a la orilla en 
EI Estillero. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 2.4-3 m. 

CYANOPHYTA Schizothrix calcicola 

CHLOROPHYTA Avrainvillea longicaulis 
Caulerpa cupressoides 
Halimeda tuna 
Udofea cyathiformis 
Udotea flabellum 

PHAEOPHYTA Dictyota cf. bartayrasii 
Lobophora variegata 
Padina ｳ ｡ ｮ ｣ ｴ ｡ ｾ ｲ ｵ ｣ ｩ ｳ  

Sargassum platycarpum 
Stypopodium zonale 
Turbinaria turbinata 

RHODOPHYTA Amphiroa fragi/issima 
Amphiroa rigidB 
Amphiroa tribulus 

Total especies 15 

Tabla 56. Diversidad de esponjas en EI Estillero, arrecife 
cerce de la orilla. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 2.4-3 m. 

CRCeN ESI"'tCE 

HADROMERIDA Clionalangae 

VERONGIDA Aplysina fistularis 

Total especies 2 
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Tabla 57. Diversidad de corales petreos en arrecife ceres de 
la orilla, EI Estillero. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 2.4-3 m. 

CRI:N ES"ECE 

MIUEPORINA Millepora complanata 
Mil/epora alcicomis 
Mil/epora squarrosa 

SCLERAcnNIA Diploria strigosa 
Montastrea call9mosa 
Montastraa annularis 
Mycetophyflia sp. 
Porites astraoides 

Total especies 8 

Tabla 58. Diversidad de gorgonios en El Estillero, arrecife 
ceres de la orilla. Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 2.4-3 m. 

Briaraum asbestinum 
Erythropodium caribaeorum 
Gorponia spp, 

Total especies 3 

Tabla 59. Abundancia y diversidad de paces en arrecife ceresno a la orilla en 
EI Estillero. Parceles: 2, 10 x 2 m. Profundidad: 3 m. 

Transeeto Promedio 
Especie 1 2 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 64 50 285,0 
Acanthurus bahianus 4 4 20,0 
Acanthurus coeruleus 1 3 10.0 
Stegastes fuscus 2 2 10.0 
Stegastes van'abilis 1 3 10.0 
Halichoeras biviNatus 2 5.0 
Microspathodon chrysurus 1 1 5.0 
Canthertlines pul/us 1 2.5 
Halichoeras poeyi 1 2.5 
Halichoeras radiatus 1 2.5 
Lactophrys triqueter 1 2.5 
Sparisoma viride 1 2.5 

TDIal indiv.lparcela 76 67 
TDIal promedio indiv.l1 DO m2 357.5 
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Tabla 60. Diversidad de peces en arrecife cercano a la 
orilla en EI Estillero. Profundidad: 3 m. 

FAMIUA ESPEOE 

Acanthurldae 

Cirrhitldae 
labridae 

Monacanthidae 
Ostraciidae 
Pomacentridae 

Sc.ridae 

Familias 7 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeruleus 
Amblycirrhitus pinos 
Halichoeres bivittatus 
Halichoeres poeyi 
Halichoeres radiatus 
Tha/assoma bifasciatum 
Cantherhines pullus 
Lacfophrys triqueter 
Microspathodon chrysurus 
Stegastes fuscus 
Sfegastes leucostictus 
Sfegastes variabi/is 
Sparisoma viride 

Especies 14 

EL ESTILLERO, ARRECIFE EXTERNO 
18 Octubre 95 
19" 20.011' N, 69" 26.635' W 
9-14m 

Este sitio estuvo localizado cerea del veril. Supuestamente este sitio era el veril, pero 
por la profundidad de 9-15 m y 10 suave de la pendiente, es probable que el veril este 
mas hacia afuera, luego de las areas arenosas. 0 bien no hay un borde abrupto de la 
plataforma insular en esta parte. Este era un fondo duro con escaso crecimiento 
coralino. Habia pequefios canales de arena antes de la interface con el fondo arenoso 
que Ie seguia hacia el norte. En el sitio muestreado habia mucha cobertura por 
cesped de algas, con colonias petreas esparcidas, masivas en su mayoria. 

La cobertura por corales duros fue de 12%, por esponjas de II %, en su mayoria 
formas incrustantes, y por algas de 76%, predominando cesped, pero con bastante 
algas carnosas tambien (Tabla 61). Se encontraron en promedio 3.7 colonias de 
gorgonios/m2. EI indice de relieve del fondo era de unos 0.5 m. 

Se registraron 22 especies de algas en la estaci6n, siendo mas variadas las algas rojas 
y verdes respectivamente (Tabla 62). S610 seis especies de esponjas fueron 
registradas, pertenecientes a 5 6rdenes (Tabla 63). De corales duros se registraron 12 
especies en total, 10 de ellas escleractinios (Tabla 64). 
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Tabla 61. EI Estillero, arrecife extemo. Porcentaje de cobertura de las diferentes 
categorias de substrato arrecifal. No. cuadrantes: 7. Profundidad: 9.1-13.7 m. 

CMAS 
CRAM 
CII'C 
CFOL 
MILE 
Total corales petrees 

8.7 
0.2 
0.7 
0.8 
1.2 

11.6 

GI/IC 
GORG 
COl 

0.2 
0.8 
0.7 

EER: 
EI'C 
Total esponjas 

1.1 
9.5 

10.5 

ACES 
ACAR 
ACAL 
AINC 
Total algas 

53.1 
16.5 
3.6 
2.9 

76.1 

FARE 0.1 
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Tabla 62. Diversidad de algas en arrecife extemo trente 
a EJ Estillero. Parcela 30 x 2 m. Profundidad: 9.1-12.2 m. 

RLlM ESPECIE 

CYANOPHYTA Schizothrix calcico/a 

CHLOROPHYTA Anadyomene stellata 
Cau/erpa veltici/ata 
Halimeda discoidea 
Halimeda tune 
Neomeris annulate 
Udotea cyathiformis 
Valonia macrophysa 
Ventricaria ventricosa 

PHAEOPHYTA Dictyota cf. baltaYf9sii 
Lobophora veriegata 
Sargassum cf. platycarpum 
Stypopodium zona/e 

RHODOPHYTA Amphiroa fragllissima 
Amphiroa rigida 
Amphiroa tribulus 
Flahaultia tegetiformis 
Ga/axaura oblongata 
Gelidium pusilum 
Hydrolithon boergesenii 
Kallymenia limminghii 
Neogoniolithon strictum 

Total especies 22 

Tabla 63. Diversidad de esponjas en arrecife extemo frente 
a EI Estillero. Parcala 30 x2 m. Profundidad: 9.1-12.2 m. 

HADRCJv1ERIDA 

AXlNEWDA 

HAPLOSClERIDA 

DICTYOCERATIDA 

VERONGIDA 

Anthosigmella varians 

'Uloss" ruetzleri 

Callyspongia vagina/is 

Ircina strobilina 

Aplysins fistularis 
Aplysina lacunosa 

Total esponjas 6 

53 



Tabla 64. Diversidad de corales petreas en arrecife extemo 
frente a EI Estillero. Parcela 30 x 2 m. Profundidad: 9-12.2 m. 

CHeN ESPEClE 

Mlli.EPORINA Mil/epora alcicomis 
Mil/epora squarrosa 

SCLERACTINIA Agaricia tenuifolia 
Dichacaenia stokesi 
Diploria clivosa 
Diploria labyrinthiformis 
Diploria strigesa 
Montastraa annularis 
Montastrea cavernesa 
Porites astreoides 
Porites porites 
Siderastrea radians 

Total especies 12 

Por gran margen de diferencia. Thalassoma bifasciatum fue la espeeie de pez mas 
abundante. seguida de Haemulon flavolineatum y Chromis cyanea (Tabla 65). Se 
eontabilizaron 675 pecesllOO m2 en promedio. 

La diversidad de los peces fue de 18 especies eorrespondientes a 9 familias (Tabla 
66). Los peees de interes eomercial fueron los meros mantequilla. Epinephelus 
fulvus. hasta de 18 em. 

Tabla 65. Abundancia y diversidad de peces en arrecife extemo frente a 
EI Estillero. Parcelas: 2, 10 x2 m. Profundidad: 10-11 m. 

Transecto Promedio 
Especie 1 2 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 60 98 395.0 
Haemulon flavolineatum 40 1 102.5 
Chromis cyenea 30 75.0 
Stegastas fuscus 8 3 27.5 
Ho/ocentrus rufus 7 17.5 
Epinephelus fulvus 5 12.5 
Acanthurus coeruleus 1 3 10.0 
Acanthurus bahianus 3 7.5 
Sparisoma viride 3 7.5 
Xyrichthys ct. splendens 3 7.5 
Microspathodon chrysurus 2 5.0 
Bodianus rufus 1 2.5 
Ma/acoctanus triangulatus 1 2.5 
Sparisoma aurofrenatum 1 2.5 

Total indiv.lparcela 157 113 

Total promedio indiv.l100 m2 675.0 
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Tabla 66. Diversidad de peces en arrecife extemo frente 
a EI Estillero. Prorundidad: ＱｾＱＱ  m. 

FAMIUA 

Acanthuridae 

Labridae 

Pomacentridae 

Serranidae 
Haemulidae 
Holocentridae 
Ostraciidae 
Labrisomidae 
Scaridae 

Familias 9 

Aeanthurus bahianus 
Aeanthurus eoeruleus 
Bodianus rufus 
Claptieus parra 
Haliehoeres gamoti 
Thalassoma bifaseiatum 
Xyriehthys ct. splendens 
Chromis eyanea 
Mierospathodon ehrysurus 
Stagasles fuseus 
Stagastes paTtitus 
Epinephelus fulvus 
Haemulon flavolineatum 
Holocentrus rufus 
Lactophrys triqueter 
Malaeoctenus triangulatus 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma viride 

Especies 18 

BANCO BAJITO 
30 Septiembre 1995 
19° 21.170' N, 69° 24.507' W 
17.5-20m 

Este banco se 10caliza a unos 3.2 km de 1a orilla, en un punto mas 0 menos 
equidistante entre Cayo Lim6n y Cayo Las Canas. EI substrato era de fonda duro de 
poco relieve, con mucha cobertura de cesped de algas, muy pocas colonias petreas 
esparcidas, gorgonios y esponjas. 

La cobertura de corales petreos s610 fue de 1%, las esponjas cubrian 5% y las algas la 
gran mayoria con 90%, principalmente cesped y formas carnosas (Tabla 67). Los 
gorgonios erectos tuvieron una densidad de 2 colonias/m2. EI indice de relieve era 
aproximadamente 0.3 m. 

La diversidad de algas encontrada en el transecto fue de 10 especies, principalmente 
marrones y rojas (Tabla 68). En este sitio se encontraron 8 especies de esponjas 
pertenecientes a 5 6rdenes (Tabla 69). Se encontr6 una baja diversidad de corales 
duros, s610 4 especies en total, de las que 2 fueron esc1eractinios (Tabla 70). 
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Tabla 67. Banco Bajito. Porcentaje de cobertura de las diferentes categorias 
de substrato arreeifal. No. cuadrantes: 9. Profundidad: 18.3-19.5 m. 

CMAS 
CRAM 
me 
CFOL 
tJI..E 
Total corales petrees 

G1NC 
GORG 
OCNI 

EffiE 
EN::  
Total esponjas  

ACES  
ACAR  
ACAL  
AlNC  
Total algas  

FARE 

0.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 

1.1 

1.4 
0.8 
0.2 

2.2 
3.2 

5.3 

69.9 
15.4 
3.8 
1. 1 

90.2 

0.9 

Tabla 68. Diversidad de algas en Banco Bajito. 
Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 18 m. 

CHLOROPHYTA 

PHAEOPHYTA 

RHODOPHYTA 

Halimeda tuna 

Dycfiota cf. bartayresii 
Lobophora variegata 
Padina boergesenii 
Stypopodium zona/e 

Amphiroa brasilana 
Amphiroa rigida 
Hydrolithon boergesenii 
Hypnea cervicornis 

Total especies 10 
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Tabla 69. Diversidad de esponjas en Banco Bajito. 
Parcela 40x2 m. Profundidad: 18 m. 

ESPEOE  

HADRCMERIDA 

AXINB.LIDA 

HAPLOSCLERIDA 

DICTYOCERATIDA 

VERONGIDA 

Anthosigme/la varians 

Age/as conifer/sceotrum 
'U/osa' ruetz/eri 

Ca/lyspongia vaginalis 
Xestospongia muta 

/reina strobilina 

Ap/ysina cau/iformis 
Ap/ysina fistu/aris 

Total especies 8 

Tabla 70. Diversidad de esponjas en Banco Bajito. 
Parcela 40 x 2 m. Profundidad: 18 m. 

ESPEOE 

MILL.EPORINA Mil/epora a/cicomis 
Mi/lepora squarrosa 

SCLERACllNIA Montastrea annu/aris 
Porites astreoicJes 

Total especies 4 

La especie de pez registrada en mayor abundancia fue la eojinua, Carangoides 
ruber, pues un eard6men de estas eruz6 uno de los transectos estudiados (Tabla 71). 
La siguiente especie en abundancia fue Thalassoma bifasciatum. la eual bien 
pudiera eonsiderarse la ml1s abundante de la estaci6n, dada la alta movilidad de las 
eojinuas. En total se estim6 unos 758 peceslIOO m2 en promedio, que se redueirian a 
258 si no se eontabiliza C. ruber. 

La diversidad de peces fue de 18 especies pertenecientes a 13 familias (Tabla 72). 
Los peces de mayor valor eomercial fueron las numerosas eojinuas, Carangoides 
ruber. de unos 25 em todas, euatro meros mantequilla, Epinephelus fulvus. de 12-25 
em, una eolirrubia, Ocyurus chrysurus. de 30 em, loros Scarus taeniopterus hasta 30 
em, y una sierra, Scomberomorus regalis. de 40 em. 
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Tabla 71. Abundancia y diversidad de paces en Banco Bajito. 
Parcelas: 2, 15 x 2 m. Profundidad: 17.7 m. 

Transecto Promedio 
Espacie 1 2 Indiv.l100 m2 

Carangoides ruber 300 500.0 
Tha/assoma bifasciatum 115 15 216.7 
Scarus taeniopterus 3 2 8.3 
Acanthurus bahianus 4 6.7 
Epinephe/us fu/vus 4 6.7 
Acanthurus coeru/eus 2 3.3 
Ho/ocentrus rufus 1 1 3.3 
Ocyurus chrysurus 2 3.3 
Stagastes partitus 2 3.3 
Ha/ichoeras maculipinna 1 1.7 
Rypticus saponaceus 1 1.7 
Scomberomorus raga/is 1 1.7 
Xyrichthys cf. splendens 1 1.7 

Total indiv.lparcela 437 1 

Total promedio indiv.l100 m2 758.3 

Tabla 72. Diversidad de paces en Banco Bajito.  
Profundidad: 17.7 m.  

FAMILIA t:SPEU:  

Acanthuridae 

Carangidae 
Chaetodontidae 
Holocentridae 
Labridae 

Lutjanidae 
Malacanthidae 
Mullidae 
Ostraciidae 
Pomacentridae 
Scaridae 

Scombridae 
Serranidae 

Familias 13 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Carangoides ruber 
Chaetodon striatus 
Ho/ocentrus rufus 
Halichoeras maculipinna 
Tha/assoma bifasciatum 
Xyrichthys cf. splendens 
Ocyurus chrysurus 
Ma/acanthus p/umieri 
Pseudupeneus macu/atus 
Lactophrys triqueter 
Stagastes partitus 
Scarus taeniopterus 
Sparisoma aurofranatum 
Scomberomorus raga/is 
Epinephelus fulvus 
Rypticus saponaceus 

Especies 18 
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EL ERMITA"'O A PUNTA DE LECHE 
17 Y 18 Octubre 1995 
19" 18.380' N, 69" 21.986' W (18 Oct) 
19" 18.097' N, 69" 21.755' W (17 Oct) 
4.9-13.1 m 

Se hicieron dos estaeiones en esta localidad comprendida entre Punta EI Ermitafio y 
Punta de Leche. Como el substrato es similar y los resultados tambi6n, se refieren 
ambas estaeiones a un mismo sitio de muestreo. En esta localidad el desarrollo 
coralino es parcheado, encontrandose muchas zonas de fondo duro con gorgonios y 
c6sped de algas, pero casi desprovistos de corales p6treos. Tuvimos que hacer 
arrastres de buzos (manta tows) en la superficie para localizar los sitios de muestreo. 

La estaei6n mas occidental estaba en un punto intermedio entre el sector EI Ermitail.o 
y Punta de Leche, a unos 200 m de la orilla. Estaba cerca del limite del fondo duro 
con el fondo arenoso, en cuya interface el fondo duro tenia una pronunciada 
pendiente. EI substrato era rocoso mam6reo (DGM, IGO, BGR, 1991) con 
crecimiento esparcido de corales p6treos, gorgonios, esponjas y mayormente c6sped 
de algas. En algunos puntos, asf como en el mismo borde de la plataforma dura, se 
encontraba mayor cobertura de corales p6treos. Los corales p6treos eran 
predominantemente formas masivas, incrustantes y foliosas verticales (Agaricia 
tenuifolia). Los mileporinos tarnbi6n eran abundantes, con M. alcicomis en forma 
erecta e incrustante, M. complanata y pequenas colonias de M. squarrosa. Se not6 
mucha cobertura por algas carnosas como Dictyota. 

La estaei6n mas oriental estaba al oeste de Punte de Leche, a unos 100 m de la orilla, 
en un pequeno parcho de desarrollo coralino en la pendiente que venia desde la 
orilla. EI fondo estaba mayormente formado por roca de origen marm6reo cubierta 
por c6sped de algas, con grandes penones esparcidos. A unos 70-90 m de la orilla 
habia fondo arenoso a unos 15-17 m. Cerca a la orilla habia mas relieve, 
encontrandose hendiduras en las rocas. Mas alejado de la orilla se encontraban areas 
de fondo rocoso bastante aplanado cubierto mayormente por c6sped de algas, que 
alternaban con canales 0 areas de arena. Sobre el fondo rocoso se encontraban 
esparcidas colonias de corales masivos, especialrnente cerebros. 

La cobertura de los corales petreos fue de 16%, la de las esponjas fue 12%, 
contribuida principaimente por la forma incrustante marr6n Cliona langae, y la de las 
algas 70%, en su mayoria c6sped, perc tambien una gran proporci6n de algas 
carnosas (Tabla73). Los gorgonios erectos registraron una densidad de 1.2 
colonias/m2. EI indice de relieve era aproximadamente de 1 men promedio. 

Se encontr6 alta riqueza de especies de algas, con 30 en total, siendo mayor la 
diversidad de las rojas y verdes respectivamente (Tabla 74). La diversidad 
encontrada de esponjas fue de 12 especies pertenecientes a 6 6rdenes (Tabla 75). La 
diversidad observada de corales duros fue de 15 especies, 12 de ellas escleractinios 
(Tabla 76). Los gorgonios predominantes fueron Erythropodium caribaeorum y 
Gorgonia spp., pero no se registraron especies a 10 largo de transectos. 
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Tabla 73. EI Ennila"o-Punla de Leche. Porcentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrata arracifal. 
No. cuadrantes: 19. Profundidad: 4.9-12.2 m. 

CMAS 
CRAM 
<l'C 
CFOl 
MILE 
Total corales petreos 

GIfIC 
GORG 
CCIII 

83"£ 
EN:::  
Total esponjas  

ACES  
ACAR  
ACAL  
AINC  
Total algas  

FARE 

9.3 
0.1 
3.3 
1.4 
1.5 

15.6 

1.4 
0.3 
0.5 

1.3 
10.4 

11.7 

41.7 
17.8 
5.2 
4.9 

69.6 

0.9 
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Tabla 74. Diversidad de algas en el arrecife de EI Ennitar'\o- 
Punta de Lache. Parcela 80 x 2 m. Profundidad: 6.112.2 m.  

CYANOPHYTA  
CHLOROPHYTA  

PHAEOPHYTA 

RHODOPHYTA 

Schizothrix calcico/a 

AnacJyomene stellata 
Dicfyosphaeria cavemosa 
Caulerpa verlicilata 
Caulerpa cupressoides 
Halimeda goreaui 
Halimeda tuna 
Neomeris annu/ata 
Udotea cyathiformis 
Udotea flabellum 
Valonia macrophysa 
Ventricaria ventricosa 

Dictyota cf. barlayresii 
Lobophore variegata 
Padina sanctae-crucis 
Sargassum cf. platycarpum 
Stypopodium zonale 

Amphiroa fragilissima 
Amphiroa rigida 
Amphiroa tribulus 
Coelothrix irregu/aris 
Flahaultia tegetiformis 
Galaxaura oblongata 
Gelidium pusilum 
Hydrolithon boergesenii 
Kallymenia limminghii 
Marlensia pavonia 
Mesophyflum mesomorphum 
Turbinaria tricostata 
Wrangelia argus 

Total especies  30 
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Tabla 75.  Diversidad de esponjas en EI EnnilalioPunta de Lache. 
Parcela 80 x 2 m. Profundidad: 6.112.2 m. 

HADROMERIDA 

AXINELUDA 

POECILOSCLERIDA 

HAPLOSCLERIDA 

DIClYOCERATlDA 

VERONGIDA 

Anthosigrnel/a varians 
C/iona /angae 

Age/as conifer/sceotrum 

Monanchora barbaclensis 

Cal/yspongia vaginalis 
Halic/ona sp. (azu/) 
Siphonodictyon coralliphagum 

/reina strobilina 

Ap/ysina cau/ifonnis 
Ap/ysina fistu/aris 
Ap/ysina /acunosa 
Pseudoceratina crassa 

Total especies  12 

Tabla 76.  Diversidad de corales petreas en EI EnnitalloPunta de Leche. 
Parcels 80 x 2 m.  Profundidad: 6.112.2 m. 

87IDE 

MILLEPORINA 

SCLERACTINIA 

Mil/epora a/cicomis 
Mil/epora camp/anata 
Mil/epora squarrosa 

Agaricia tenuifolia 
Agaricia sp. 
Co/pophyllia natans 
Dichacaenia stokesi 
Dip/oria c/ivosa 
Dip/oria /abyrinthifonnis 
Dip/oria strigosa 
Montastraa annu/aris 
Montastraa cavemosa 
Porites astraoides 
Porites porites 
Sidarastraa radians 

Total especies  15 

Los peces mas abundantes fueron Thalassoma bifasciatum. mucho mas que los 
demas, seguido de Chromis cyanea y Stegastes fuscus (Tabla 77). La densidad 
promedio fue de 470 animales/lOO m2. 
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Tabla 77. Abundancia y diversidad de paces en el arrecife de EI Ermitallo-Punta de Leche. 
Parcelas: 4, 10 x 2 m. Profundidad: 6.1-13.1 m. 

Transecto Promedio 
Esoecie 1 2 3 4 5 Indiv.l100 m2 

Tha/assoma bifasciatum 45 31 27 5 120 228.0 
Chromis cyanea 1 17 15 35 68.0 
Stegastes fuscus 7 8 5 12 9 41.0 
Gramma /oreto 5 9 7 21.0 
Sparisoma viride 4 6 3 1 1 15.0 
Mulloides martinicus 1 11 2 14.0 
Haemu/on carbonarium 12 12.0 
Acanthurus coeru/eus 4 4 2 1 11.0 
Scarus taeniopterus 6 4 10.0 
Microspathodon chrysurus 2 5 7.0 
Ha/ichoeres maculipinna 1 3 4.0 
Acanthurus bahianus 1 2 3.0 
Carangoides ruber 1 1 1 3.0 
Epinephe/us fu/vus 1 1 1 3.0 
Ho/ocentrus rufus 1 2 3.0 
Ophiob/ennius at/anticus 1 2 3.0 
Sparisoma rubripinne 3 3.0 
Canthigaster rostrata 1 1 2.0 
Halichoeres gamoti 1 1 2.0 
Odontoscion dentex 1 1 2.0 
Stegastes /eucostictus 1 1 2.0 
Bodianus rufus 1 1.0 
Chromis mu/tilineata 1 1,0 
Gymnothorax miliaris 1 1.0 
Haemu/on navo/ineatum 1 1.0 
Haemu/on macrostomum 1 1,0 
Haemu/on plumieri 1 1.0 
Ha/ichoeres radiatus 1 1.0 
Heteropriacanthus cruentatus 1 1.0 
H%centrus marianus 1 1.0 
Lutjanus apodus 1 1,0 
Lutjanus mahogoni 1 1.0 
Ocyurus chrysurus 1 1.0 
Synodus intetmedius 1 1.0 
Talai indiv.lparcela 71 68 72 63 196 
Total promedio indiv.l100 m2 470.0 

La diversidad fue de 37 especies de peces clasifieadas en 18 familias (Tabla 78). De 
mas interes eomercial fueron un pargo amarillo, LUljanus apodus, de 30 em, 
bocayates Haemulon carbonarium hasta 25 em, tees meros mantequilla, Epinephelus 
fulvus. de 13, 15 Y 20 em, tees eojinuas Carangoides ruber de 20 em, un boeayate 
Haemulon plumieri de 20 em, un bocayate Haemulon macroslomum de 20 em,y un 
Heleropriacanlhus cruen/alUs de 18 em. 

63 



Tabla 78.  Diversidad de paces en arrecife de EI  Ennilal\oPunta 
de Lache. Profundidad: 8.113.1 m. 

FAMIUA  ES'1:CE 
Acanthuridae 

Blenniidae 
Carangidae 
Grammidae 
Haemulidae 

Holocentridae 

Labridae 

Lutjanidae 

Mullidae 
Muraenidae 
Pempherldae 
Pomacentridae 

Priacanthidae 
Scaridae 

Sclaenldae 
Serranidae 
Synodontidae 
Tetraodontidae 

Familias  18 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Ophioblennius atlanticus 
Carangoides ruber 
Gramma loreto 
Haemulon aurolineatum 
Haemulon carbonarium 
Haemulon flavolineatum 
Haemulon macrostomum 
Haemulon plumieri 
Ho/ocentrus rufus 
Ho/ocentrus marianus 
Bodianus rufus 
Halichoeres gamoti 
Halichoeres macu/ipinna 
Halichoeres radiatus 
Tha/assoma bifasciatum 
Lutjanus apodus 
Lutjanus mahogoni 
Ocyurus chrysurus 
Mulloides martinicus 
Gymnothorax mi/iaris 
Pempheris schomburgki 
Chromis cyanea 
Chromis multilineata 
Microspathodon chrysurus 
Stegastes fuscus 
Stegastes /eucostictus 
Stegastes partitus 
Heteropriacanthus cruentatus 
Scarus taeniopterus 
Sparisoma rubripinne 
Sparisoma viride 
Odontoscion dentex 
Epinephelus fulvus 
Synodus intermedius 
Canthigaster rostrata 

Especies  37 
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CABO CABRON, ENSENADA PUERTO ESCONDIDO 
16 Octubre 95 
o10m 

Es una ensenada localizada en un punto mas 0  menos intermedio de la costa de altos 
farallones entre Puerto EI Valle y Punta Tibisf. Es bien pronunciada y por tanto bien 
protegida, con arrecife de franja a ambos lados. EI arrecife llega hasta la misma orilla. 
Esta mayormente muerto y cerca de la orilla estuvo compuesto mayormente de 
Acropora palmata, 10 que Ie da un aspecto de terraza. A 10 largo del centro de la 
ensenada hay un canal de arena que en el centro de la misma tiene unos 9 m. En el 
lade este de la parte intema se observaron varias colonias vivas de A. palmata 
dispersas, ninguna muy grande e incluso algunas muy pequeiias (15 em de altura 0  de 
forma incrustante). Se encuentran tambi6n cabezas de Montastrea annularis, 
parchos de Acropora cervicornis y Porites porites. 

Esta ensenada es usada como puerto de embarque/desembarque de pescadores que 
permanecen por varios dfas en campamento, asf como por personas locales que 
cultivan algunas areas en las zonas montafiosas adyacentes. Pescadores de Las 
Galeras pescan con frecuencia tiburones gata, Ginglymostoma cirratum, desde 
juveniles hasta unos 2 m (informado por pescadores a Alberto Compres). 

CABO CABRON, PUNTA TIBISI 
29 Ionio, 16 y 29 Octubre 1995 
19" 21.552' N, 69" 14.459' W 
19" 21.679' N, 69" 14.385' W 
6-21 m 

Nuestras estaciones estuvieron localizadas en dos ensenadas poco pronunciadas y 
contiguas en el lade oeste de Punta Tibisi. EI desarrollo coralino tapiza la empinada 
pendiente de la prolongaci6n submarina del acantilado marm6reo (DGM, lGO, BGR, 
1991), que en muchos casos es pared vertical. Hay mucha cobertura por coral petreo 
vivo, predominando las forma masivas e incrustantes. EI agua estuvo muy tranquila, 
aunque al doblar la punta las corrientes son usualmente fuertes, y la visibilidad 
horizontal en el fondo era de unos 30-40 m. 

En la ensenada mas alejada de la punta se muestreo en una estrecha plataforma a 17-
21 m que hay en la base de la pared. Los transectos de peces fueron en la pared justo 
antes de la plataforma. La siguiente informacion fue contribufda por Alberto 
Compr6s, Dive Samana. Luego la pendiente sigue empinada hasta profundidad de 
50+ m, encontrlindose corales vivos hasta unos 30 m. A los 50 m el fondo es arenoso 
y bastante aplanado. 

Frente a esta ensenada (cerca de 1 km) se encuentran 5-6 formaciones rocosas 
columnares que suben del fondo hasta unos 27 m, con mucha cobertura de coral, 
parecido al desarrolllo de la ensenada, aunque con pocos peces grandes. Estas 
piedras tienen mayor diametro en el tope que la Piedra Bonita frente a la Ensenada 
La Poza (Alberto CompIts, Dive Samana, com. pers.). 
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En la ensenada mas cerca a la punta se establecieron estaciones en la primera terraza 
a 6-8 m y en la siguiente estrecha plataforma, con cierta pendiente, hasta 21 m. Los 
transectos de peces en esta estaci6n honda se hicieron en pared vertical 0 casi 
vertical. La siguiente informaci6n fue contribuida por Alberto Compres, Dive 
Samami. La pendiente llega a unos 38-40 m, donde hay una especie de caMn (0 
valle) paralelo a la costa, y luego sube hasta unos 20 m para volver a caer hasta unos 
40 m, desde donde se continua un fondo arenoso. Se encuentran corales petreos 
hasta la interface con el fonda arenoso. 

En la parte norte-centro de la ensenada hay un promontorio luego del can6n de 
arena donde cae la pared de la orilla. Este promontorio tiene unos 40 x 20 m en el 
tope y gran cobertura de corales foliosos y masivos (estimado en aprox. 80% desde 
los 12 m a que me encontraba). El tope aplanado de esta elevaci6n se encuentra a 
unos 20 m de profundidad y 70 m de la orilla. 

La cobertura de los corales petreos fue de 33%, contribuida mayormente por forma 
masivas, incrustantes y foliosas, la cobertura de las esponjas fue de 22%, en su 
mayona la especie incrustante Cliona langae, y la cobertura de algas fue de 40%, 
principalmente cesped y carnosas (Tabla 79). La densidad de gorgonios erectos fue 
de 1.2 colonias/m2. El indice de relieve, promedio de 3 medidas, fue de 4.2 m. 

Tabla 79.  Punta libisi, Cabo Cabr6n. Porcentaje de cobertura 
de las diferentes categorias de substrato arrecifal. No. cua-
drantes: 32. Profundidad: 6.1-11 m, 17.4-20.8 m. 

CMAS 
CRAM 
ClN(; 
CFOL 
MLE 
Total corales petreos 

GlNC 
<3ClFlC3 
CCIII 

ｾ  

B'C 
Total esponjas 

ACES 
ACAR 
ACAL 
A1NC 
Total algas 

FROC 
FARE 
Total cobertura no viva 

16.5 
1.3 
8.2 
4.0 
3.3 

33.2 

0.3 
1.2 
0.4 

6.7 
15.3 

22.0 

18.4 
10.8 
5.3 
5.9 

40.4 

2.1 
0.4 

2.5 
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La variedad de especies de algas fue de 18, eontribufda mayormente por rodofitas y 
clorofitas respectivamente (Tabla 80). La diversidad de esponjas fue de 16 especies 
pertenecientes a 6 6rdenes (Tabla 81). En total se registraron 19 especies de eorales 
duros, siendo 17 de ellos escleraetinios (Tabla 82). 

Los peees mlis abundantes fueron Clepticus parra. Thalassoma bifasciatum, 
Chromis cyanea y Gramma loreto respeetivamente (Tabla 83). La densidad 
promedio fue de 862 animales/l00 m2. 

La diversidad de peces de este sitio fue de 58 especies eorrespondientes a 24 farnilias 
(Tabla 84). Los peees de mayor interes eomereial fueron un mero batata, 
Epinephelus striatus, de 60 em, un pargo amarillo, Lutjanus apodus. de 45 em, 
eolirrubias, Ocyurus chrysurus. hasta 45 em, una sierra, Scomberomorus regalis, de 
40 em, dos eojimias, Carangoides ruber, de 25 y 35 em, un pargo Lutjanus 
mahogoni de 30 em, meros mantequilla, Epinephelus fulvus, hasta 28 em, 
Heteropriacanthus cruentatus hasta 28 em, dos bocayates Haemulon carbonarium 
de 20 y 25 em, Paranthias furcifer hasta 20 em, dos bocayates Haemulon 
flavolineatum de 20 em, loros Sparisoma chrysopterum hasta 20 em, un mero 
Epinephelus cruentatus de 20 em, un bocayate Haemulon flavolineatum de 20 em, 
tres bocayates Haemulon carbonarium de 18 em. 

Tabla 80.  Diversidad de algas en Punta Tibisi, Cabo 
Cabr6n. Parcela 70 x 2 m.  Profundidad: 1819.6 m. 

ALLM  ES='B:E 

CYANOPHYTA  Schizothrix calcicola 

CHLOROPHYTA  Codium repens 
Halimeda copiosa 
Halimeda goreaui 
Halimeda tuna 
Rhiphocephalus phoenix 
Ventricaria ventricosa 

PHAEOPHYTA Dictyota cf. bartayresii 
Lobophore variegata 
Stypopodium zona/e 

RHODOPHYTA  Amphiroa fragi/issima 
Amphiroa rigida 
Amphiroa tribulus 
Ge/idium pusi/um 
Hydrolithon boergesenii 
Martensia pavonia 
Wrangelia argus 
Marr6n oscura  incrustante 

Total especies  16 
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Tabla 81.  Diversidad de esponjas en Punta TIbisi, Cabo 
Cabr6n. Parcela 70 x2 m. Profundidad: 1819.8 m. 

HADRa.1ERIDA 

AXINEWDA 

POECIL.DSCI..ERIDA 

HAPLOSCLERIDA 

DIClYOCERATIDA 

VERONGIDA 

Cliona /angae 

Age/as c/athrodes 
Age/asconflV"sceotrum 
"U!osa" ruetz/ert 

Monanchora barbadensis 

Callyspongia p/icifera 
Callyspongia vagina/is 
Siphonodicfyon coralliphagum 
Xestospongia muta 

/reina sfrobilina 

Ap/ysina areheri 
Ap/ysina cau/iformis 
Aplysina /acunosa 
Pseudocerafina crassa 
Verongu/a gigantea 
Verongu/a rigida 

Total especies  16 
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Tabla 82.  Diversidad de corales petreos en Punta TIbisi,  
Cabo Cabr6n. Parcela 70 x 2 m. Profundidad: 7.619.8 m.  

c:.RCfN   ES"BJE 

MIUEPORINA   Millepora alcicomis 
Mi/lepora squarrosa 

SCLERAGnNIA  Acropora palmata 
Agaricia agaricites 
Agaricia sp. 
Dichocoenia stokesi 
Diploria labyrinthiformis 
Diploria strigosa 
Eusmi!ia fastigiata 
Madracis mirabi/is 
Madracis sp. 
Manicina areo/ata 
Meandrina meandrites 
Montastrea annularis 
Montastrea callemosa 
Mussa angulosa 
Porites astreoides 
Porites porites 
Siderastrea radians 

Total especies  19 
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Tabla 83.  Abundancia y diversidad de paces en Punta Tibisi, Cabo Cabron. Parcelas: 7, 
10 x 2 m. Profundidad: 917 m. 

Transecto  Promedio 
Especie  1  2  3  4  5  6  7  Indiv.l100 m2 

C/epticus parra 25  10  150  150  20  253.6 
Tha/assoma bifasciatum 18  30  23  140  60 30 229.3 
Chromis cyanea 9  30 70  35  15  8  1  120.0 
Gramma /oreto 29  24  6  35  4  15  80.7 
Haemu/on flavolineatum 2  25  1  20.0 
Stegastes partitus 4  10  3  7  2  18.6 
Coryphopterus personatus 20  14.3 
Acanthurus coeru/eus 2  1  3  3  3  2  10.0 
Myripristis jacobus 4  8  8.6 
Chaetodon capistratus 1  1  3  2  2  2  7.9 
Acanthurus bahianus 1  2  1  1  3  2  7.1 
Chromis mu/tilineata 2  3  1  4  7.1 
Paranthias furcifer 4  6 7.1 
Scarus iserti 7  3  7.1 
Ho/ocentrus marianus 2  1  2  3  5.7 
Sparisoma viride 1  6  1  5.7 
Scarus taeniopterus 4  2  1  5.0 
Halichoeres gamoti 1  1  4  4.3 
Ho/ocentrus rufus 2  2  1  1  4.3 
Chaetodon acu/eatus 1  1  1  1  1  3.6 
Epinephe/us fu/vus 1  2  1  1  3.6 
Haemu/on carbonarium 3  2  3.6 
Microspathodon chrysurus 1  1  2  1  3.6 
Stegastes /eucostictus 2  1  1  1  3.6 
Au/ostomus macu/atus 2  1  1  2.9 
Canthigaster rostrata 1  1  1  1  2.9 
Ho/acanthus tricolor 1  2  1  2.9 
Abudefduf saxatilis 3  2.1 
Carangoides ruber 1  1  1  2.1 
Heteropriacanthus cruentatus 3  2.1 
Ocyurus chrysurus 2  1  2.1 
Sparisoma chrysopterum 3  2.1 
Pseudopeneus macu/atus 1  1  1.4 
Sparisoma aurofranatum 2  1.4 
Amb/yci"hitus pinos 1  0.7 
Bodianus rufus 1  0.7 
Epinephe/us cruentatus 1  0.7 
Equetus punctatus 1  0.7 
Hypop/ectrus puella 1  0.7 
Hypop/ectrus sp. 1  0.7 
Lactophrys triqueter 1  0.7 
Scomberomorus raga/is 1  0.7 

Total indiv.lparcela  101  134  170  261  177  269  95 

Total promedio indiv.l100 m2  862.1 
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Tabla 84.  Diversidad de peces en Punta TIbisf, Cabo Cabr6n. 
Profundidad: 717 m. 

FAMIUA  

Acanthuridae 

Aulostomidae 
Blenniidae 
Carangidae 

Chaetodontidae 

Cirrhitldae 
Gobiidae 
Holocentridae 

Grammidae 
Haemulldae 

Labridae 

Labrisomidae 
Lutjanidae 

Monacanthidae 
Mullidae 

Ostraclidae 
Pomacanthldae 

Pomacentridae 

Priacanthidae 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeruleus 
Aulostomus maculatus 
Ophioblennius atlanticus 
Carangoides ruber 
Elagatis bipinnulata 
Chaetodon aculeatus 
Chaetodon capistratus 
Chaetodon ocellatus 
Chaetodon striatus 
Amblycirrhitus pinos 
Coryphopterus personatus 
Holocentrus marianus 
Holocentrus rufus 
Myripristis jacobus 
Gramma loreto 
Haemulon carlxmarium 
Haemulon chrysargyreum 
Haemulon f1avolineatum 
Haemulon macrostomum 
Bodianus rufus 
C/epticus parra 
Halichoeres gamoti 
Tha/assoma bifasciatum 
Labrisomus filamentosus 
Lutjanus apodus 
Lutjanus mahogani 
Ocyurus chrysurus 
Cantherflines macrocerus 
Mulloides marfinicus 
Pseudupeneus maculatus 
Lactophrys triqueter 
Ho/acanthus ciliaris 
Ho/acanthus tricolor 
Abudefduf saxatilis 
Chromis cyanea 
Chromis multilineata 
Microspathodon chrysurus 
Stagastes fuscus 
Stagastes leucosticfus 
Stagastes perfitus 
Heteropriacanthus cruentatus 
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Tabla 84.  Conlinuaci6n. 

FAMIUA 

Scaridae  Scarus iserti 
Scarus teeniopterus 
Scarus vetu/a 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma chrysopterum 
Sparisoma viride 

Sciaenidae  Equetus punctatus 
Scombridae  Scomberomorus regalis 
Serranidae  Epinephelus cruentatus 

Epinephelus fulvus 
Epinephelus striatus 
Hypoplectrus puel/a 
Hypoplectrus sp. * 
Mycteroperca venenosa 
Paranthias (urcifer 

Tetraodontidae  Canthigaster rostrata 

Familias  24  Especies  58 

OEste pez tenla cuerpo negro con todas las a1etas amarillas. Puede ser 
hlbrido de H. chlorurus x H. aberrans, H. gummigutta 0 H. guttavarius 
(Humann, 1993). 

CABO CABRON, ENSENADA LA POZA 
29 Junio, 29 Octubre 1995 
14.6-20.4 m 

En la Ensenada La Poza la pendiente del sublitoral es muy empinada, siguiendo hasta 
cierto punto la inclinaci6n del acantilado en su parte emergente. Muy cerca de la 
orilla (unos 40 m) se llega a profundidades de 30+ m. Nuestras estaciones estaban en 
un punto central de la orilla de la ensenada, y bastante cerca de esta. A unos 18 m 
encontramos una estrecha plataforma apropiada para establecer transectos. Mas 
cerca a la orilla se encuentran grandes rocas que parecen haber sido parte del 
acantilado en un pasado. Sobre este substrato rocoso marm6reo (DGM, IGO, BGR, 
1991) se desarrollan corales duros mayormente en forma incrustante, grandes 
esponjas incrustantes, bastante gorgonios y muchas algas en forma de cesped e 
incrustantes. Se observ6 un carey, Eretmochelys imbricata. de unos 40 em de 
longitud total. 

Hay una cueva en este sitio, con fondo arenoso a unos 14.6 m de profundidad en la 
entrada. La entrada tiene una altura y anchura maxima de 4 y 3 m respectivamente. 
Al entrar a la cueva se sinti6 que el agua eta mucho mas tibia que afuera. Desde esta 
cueva sale agua dulce del sistema freatico de la montana, algo que se puede apreciar 
facilmente porque se nota empanada, ptoducto de la mezcla de agua salina y dulce. 
Esta cueva no es muy profunda, internandose unos 12-15 m hasta que se estrecha y 
no se puede seguir. 
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Los corales ¢treos cubrian un 14%, predominando fotmas incrustantes, las esponjas 
cubrian 10%, predominando formas incrustantes, y las algas cubrfan un 73%, 
principalmente compuesto de cesped y fotmas incrustantes (Tabla 85). Los 
gorgonios erectos se registraron en densidad de 5.1 colonias/m2. El promedio de dos 
medidas de indice de relieve fue 1.5 m. En estas medidas no se incluyeron algunas de 
las grandes rocas, en cuyo caso el indice pudiera haber sido unos 3 m. 

La diversidad de corales duros fue de 19 especies, 15 de elIas escleractinios (Tabla 
86). 

Se registraron 28 especies de peces pertenecientes a 16 familias (Tabla 87). 

Tabla 85.  Ensenada La Poza, Cabo Cabr6n.  Porcentaje de cobertura de las diferentes 
catesorias de substrate arrecifal. No. cuadrantes: 14. Profundidad:  14.620.4 m. 

CMAS 
CRAM 
eN:: 
CFOl 
MLE 
Total corales petreos 

1.8 
0.1 
9.3 
2.0 
0.6 

13.9 

GORG 2.9 

EffiE 
Be 
Total esponjas 

1.3 
9.0 

10.3 

ACES 
ACAR 
ACAL 
A1NC 
Total algas 

53.8 
5.0 
3.3 

10.8 
72.9 
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Tabla 86.  Diversidad de corales petreas en Ensenada La Poza, 
Cabo Cabr6n. Parcela 60 x 2 m. Profundidad: 16.818 m. 

ESF'tDE 

MILLEPORINA 

STYLASTERINA  

SCLERACTINIA  

Millepora a/cicomis 
Millepora camp/anata 
Millepora squarrosa 

Styfaster roseus 

Agaricia humilis 
Agaricia sp. 
Colpophyllia natans 
Dichocoenia stokesi 
Diploria clivosa 
Diploria labyrinthiformis 
Diploria strigosa 
Eusmilia fastigiata 
Favia fragum 
Meandrina meandrites 
Montastrea annularis 
Montastrea cavemosa 
Mussa angulosa 
Porites astreoides 
Siderastf98 radians 

Total especies  19 
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Tabla 87.  Diversidad de peces en Ensenada La Poza, 
Cabo Cabron. Profundidad: 18 m. 

FAMIUA  EEPB:E 

Acanthuridae 

Apogonidae 
Carangidae 
Chaetodontidae 
Haemulidae 
Holocentridae 
Labridae 

Grammidae 
Lutjanidade 
Mullidae 

Pempheridae 
Pomacanthidae 

Pomacentridae 

Serranidade 

Scaridae 

Tetraodontidae 

Familias  16 

Acanthurus bahianus 
Acanthurus coeru/eus 
Apogonsp. 
Carangoides ruber 
Chaetodon striatus 
Haemulon f1avoJineatum 
Ho/ocentrus marianus 
C/epticus parra 
Halichoeres gamoti 
Tha/assoma bifasciatum 
Gramma loreto 
Ocyurus chrysurus 
Mulloides martinicus 
Pseudupeneus maculatus 
Pempheris schomburgki 
Ho/acanthus ciliaris 
Ho/acanthus tricolor 
Chromis cyanea 
Chromis multilineata 
Microspathodon chrysurus 
Stegastas partitus 
Epinephelus cruentatus 
Epinepheius fulvus 
Scarus iserti 
Scarus vatu/a 
Sparisoma aurofrenatum 
Sparisoma viride 
Canthigaster rostrata 

Especies  28 

Unos 30-40 m frente a un pefi6n emergente en el extremo E de Ensenada La Poza 
hay una fonnaci6n rocosa columnar de naturaleza mann6rea (DGM, IGO, BGR, 1991) 
que se levanta desde considerable profundidad (40-60 m) y llega hasta unos 5 m de 
la supeIficie. Es llamada Piedra Bonita por los locales y The Tower por varios de los 
instructores de los centros de buceo que la visitan. La estructura tiene una escisi6n 
en la parte superior que la hace ver como dos piedras desde fuera del agua. Tiene un 
diametro maximo de unos 25 m en el tope. Hay cobertura esparcida de corales 
petreos incrustantes y masivos, corales blandos, esponjas y algas incrustantes, pero 
en general se pueden ver las capas inclinadas de la fonnaci6n geol6gica. Entre la 
orilla y Piedra Bonita hay una elevaci6n del fondo que semeja un puente, a una 
profundidad de unos 24+ m cerca de la base de Piedra Bonita. Muchos peces se 
asocian a esta columna rocosa, observandose comunmente peces bastante grandes 
(Tabla 88). Los mas abundantes fueron Clepticus parra. Ocyurus chrysurus, 
Melichthys niger y Thalassoma bifasciatum. Otras especies vistas fueron Caranx 
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latus, Acanthurus coeruleus, A. bahianus, Paranthias furcifer, Kyphosus sectatrix 
y Xanthichthys ringens. 

La corriente es usualmente muy fuerte en esta costa. En el primer buceo (29 Junio) 
habia fuerte corriente y para detenerse uno a observar aiglin detalle tenia que 
agarrarse al substrato. En el segundo buceo (29 Octubre) el agua estaba muy 
calmada, pnl.cticamente sin corriente y con visibilidad horizontal de unos 15 m. 

Tabla 88.  Paces de mayor ｴ ｡ ｭ ｡ ｾ ｯ  vistas en Piedra Bonita (The Tower), 
Cabo Cabron. Profundidad: 9-15 m. 

FAMIUA  ESPECE  TALLA (em)  ABUNDANCIA 

Balistldae  Canthidermis sumamen 40 2 
Carangidae 
Careharhlnidae 

Catanx hippos 
Carcharhinus sp. 0 

Rhizoprionodon porosus 

60 
70 

1 
1 

Lutjanidade 
Serranidae 
Sphyraenldae 

Oeyurus ehrysurus 
Mycteroperca  tigris 
Sphytaena barraeuda 

4045 
50-60 

50 

10 
1 
1 

TENDENCIAS  ESTEOESTE  DE  LOS  PRINCIPALES  PARAMETROS 
ESTUDIADOS 

En general Ia cobertura por corales petreos tuvo una tendencia a incrementar hacia el 
este, aunque hay algunas excepciones (Fig. 2). La mayor cobertura por corales duros 
se encontr6 en Punta Tibisi (33%) y la segunda mayor en Arrecife Plaza Helena 
(26%), en otros seis sitios vari6 entre 16-10%. La menor cobertura se registr6 en 
Banco Bajito (1 %). 

La cobertura de las esponjas en los sitios estudiados no presento una tendencia 
incremental hacia el este 0 viceversa, sino mlis bien fue oscilatoria a 10 largo de los 
sitios muestreados en la costa norte (Fig. 2). EI mayor pocentaje de cobertura 
encontrado fue 40% en Arrecife Plaza R am6n y el menor 2.6% en el veril al NE de 
Cayos Las Ballenas. 

No se encontr6 una tendencia definida en cuanto a la cobertura de las algas, en 
direcci6n este-oeste (Fig. 2). La mayor cobertura se presento en el veril al NE de 
Cayos Las Ballenas con 92%, siendo en Banco Bajito bastante similar (90%), y la 
menor en Punta Tibisi con 40%. 

La densidad de gorgonios erectos fue en general mayor hacia el oeste, aunque se 
encontraron dos sitios hacia el este con densidad bastante alta (EI Estillero Extemo y 
Ensenada La Poza) (Fig. 3). La mayor densidad ocurri6 en Bajo Bravo y el veril al 
NE de Cayos Las Ballenas (6.7 y 6.6 colonias/m2 respectivamente) y la menor en EI 
Estillero (0.5 coloniaslm2). 
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La diversidad de corales petreos present6 una tendencia incremental de Piedras 
Macier hasta Arrecife Plaza M6nica, para luego ser decremental hasta Banco Bajito, 
desde donde es incremental hasta Ensenada La Poza (Fig. 4). La mayor riqueza de 
especies se encontr6 en Arrecife Plaza M6nica con 31 y la menor en Banco Bajito 
con 4. 

La diversidad de esponjas tuvo una tendencia similar, pero el incremento fue desde 
Bajo Bravo hasta Arrecife Plaza M6nica, luego hubo disminuci6n hasta El Estillero, e 
incremento hasta Punta Tibisf (Fig. 4). Una excepci6n es Cayos Las Ballenas, donde 
el mimero de especies fue similar al del Arrecife Plaza M6nica. La mayor diversidad 
registrada fue en Punta Tibisf con 16 especies y la menor se encontr6 en El Estillero y 
Bajo Bravo con 2 especies. 

Las algas no presentaron incremento en diversidad hacia el este u oeste, sino mas 
bien diversidad similar entre los sitios de muestreo, a excepci6n de tres picos en 
Cayos Las Ballenas, El Estillero Externo y El Errnitafio-Punta de Leche (Fig. 4). La 
diversidad mayor ocurri6 en los fondos coralinos de El Errnitafio-Punta de Leche, con 
30 especies, y la menor en Banco Bajito, con 10 especies. 

Las especies de gorgonios no se registraron tan bien como las dellllis especies sesiles, 
pero la infonnaci6n colectada indica disminuci6n de diversidad hacia el este (Fig. 5). 
La mayor cantidad de especies se registr6 en Cayos Las Ballenas y Arrecife Plaza 
M6nica, con 12, y la menor en El Estillero con 3. 

La diversidad de peces tuvo en general cierta tendencia incremental hacia el este, 
aunque con excepci6n en Cayos Las Ballenas (Fig. 6). El mayor nlimero de especies 
se encontr6 en Punta Tibisf, con 58, siendo similar en Cayos Las Ballenas (57 
especies) y el menor mimero en el veril al NE de Cayos Las Ballenas, con 13. 

La abundancia de peces fue en general incremental hacia el este (Fig. 7), con un caso 
de excepci6n en Cayos Las Ballenas. La mayor abundancia se registr6 en el Arrecife 
Plaza Helena (1092 peces/l00 m2) y la menor en el veril al NE de Cayos Las Ballenas 
(75 pecesllOO m2). 

No se encontr6 un patr6n en cuanto a rugosidad (0 fndice de relieve) del substrato en 
direcci6n este-oeste, entre los sitios estudiados (Fig. 8). Los mayores fndices de 
relieve se registraron en Punta Tibisf (4.2 m), Cayos Las Ballenas (3.9 m) y Arrecife 
Plaza Helena (3 m) y el menor en Banco Bajito (0.3 m). 
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Piedras Maciel"  
Las Ballenas  

Veril NE Las Ballenas  
Bajo Bravo  

Veril Las Tenenas  
PlazaRam6n  
Plaza M6nica  
Plaza Corales  
Veril EI Portillo  
Plaza Helena  

EI Estillero  
EI Estillero Externo  

Banco Bajilo  
B ErmitalkrP. Leche  

Punta li1lisl  
Ensenada La Poza  

o 1 2 3 4 5 6  7 

COLONIAS/m2 

Figura 3.  Densidad de gorgonios erectos en los sitios de estudio de la costa norte de la 
Peninsula de Samana. 
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Las Ballenas 

Plaza M6nica 

Plaza Corales 

Plaza Helena 

EI Estillero 

o 2 4 6 8 10 12 

NO.  ESPECIES 

Figura 5.  Diversidad de especies de gorgonios en algunos de los sitios estudiados 
en la costa norte de la Peninsula de Samana. 
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Piedras Macier ＱｴＺＺＺＺＺ［ＺＮＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺ［［Ｚ［ＺＺＺＺＺ［Ｚ［ＺＺＺＺＺ［ＺＮＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺ［［Ｚ［ＺＺＺＺＺＺ［Ｚ［ＺＺＺＺｾＺＺＱ  ========== 
Las Ballenas  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Vetil NE Las Ballenas  :,:,:::,:,:::,:,:::,:::,:,::1 

B"o Bravo :,:,:::,:,:::,:,:,:,:::,:,:;:,1  
Veril Las Tenenas  :,:,:,:,:::,:,:::,:::;:,:,:;:,:::::,:;:1  

Plaza MOnica  -t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.,::::."'.;:::"'::::"'::::.""::::""::;:1  

Plaza Corales  :::::::::::::::::,:::::,:::::,:::,:::1  

Veril EI Portillo  :,:::,:,:::,:,:;:,:,:::,:::::,:::::1  

Plaza Helena  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

EI Es1illero  ::::::::::::::::::::::::::::::1  

EI Estillero Externo  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1  

Banco B"ito :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1  

EI EnnitanoP. Leche  ｾＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺｾＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＲＮＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＲＮＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺｾｉ］］］］   
Punta libis! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1  

Ensenada La Poza  -F':':=::;:=':':=::':=':'=J:':Ｌ［］ＺＧＺＧ］ＺＺＺＧ］ＺＺＺＧ］ＺＧＺ［］ＺＧＺＺ］ｆＺＺｾＧ］ＺＺＺＧ］ＺＧＺＧ］ＺＧＺＧ］ＺＧＺＺｉＺＡＮＮＮＫＭ __+-:  '+l 

o  10 20 30 40 50 60 

ESPECIES DE PECES 

Figura 6.  Diversidad de especies de peces en los sitios estudiados en la costa norte de 
la Peninsula de Samana. 
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Piedras Macier  ｻＺ［ｾＺ［ＺＺＺＺＺＺ［ＺＺｾＺ［Ｚｉ］］ＮＬＮＢ  

Las Balenas  ::;:::::;:::::::::;:::;:;:;:;:;:::::;:;:;1 

Veril  NE Las Ballenas  tJ 
Baja Bravo  ;:;:::;:;:;:;:;:;:,:;:;:;:::l 

Veril  Las Tenenas  ::::::::::::,:1 

Plaza M6nica  tIl 
Plaza Corales  ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::1 

Veril 8 Portillo  :;:;:::;:;:;:;::1 

Plaza Helena  ｩ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｾ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ Ｚ ｉ  
EI Estillero  ;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:::;:;:J 

EI Estillero Externo  ｾＺｾ［Ｚ［ＺＧＺＺ［Ｚ［ｾＺ［Ｚ［ＺＺＺＺ［Ｚｾ［Ｚ［Ｚ［ＺＺ［ＺＧｾＺ［Ｚ［ＺＢＢＧ［Ｚ［ＺＢＢＺＺ［Ｚ［ＢＢＺ［Ｚ［ＢＢＺ［ＺＺＺＢＢＧ［Ｚ［ＺＢＢ［Ｚ［Ｚ［ＢＢＺ［ＺＺＢＢＺ［Ｚ［Ｚ］［Ｚ［ＺＺＱ  
Banco Bajilo  ;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:::;:;:;:;:;:::::;:::;:;:::::;1 

EI Ermilanop. Leche  ｾＺｾ［ＺＺＺＺｾＺ［ＺＺＺＺ［Ｚ［ＺＺＺＺ［Ｚ［ｾＺ［Ｚ［ＺＺ［Ｚ［Ｚ［ＺＺＬＺ［ｾＺＺＺ［ＺＺ［ＺＺＺＺＺＺ［ＺＬＺＮＺＺＺ［Ｑ   ====:::::1 
Punta Tibisl  ＺＺ［ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ［ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺｾ  

•  •  •  •  ,  • 
o  200  400  600  800  1000  1200 

INDIVIDUOS/100 m2 

Figura 7.  Abundancia de peces en los sitios estudiados en la costa norte de la Peninsula 
deSamana. 
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Piedras Macier  

Las Balenas  

Veril NE Las Ballenas  

Bajo Bravo  

Veril Las Terrenas  

Plaza M6nica  

Plaza Corales  

Veri!  B Portillo  

Plaza Helena  

EI Estillero  

EI Estillero Externo  

Banco Bajilo  

B Ennilailc>P. Leche  

Punta libisl  

Ensenada La Poza  
F===r==+++\ 
o   1  234  5 

INDICE DE RELIEVE (m) 

Figura 8.  Indices de relieve del fondo en los sitios estudiados en la costa norte de la 
Peninsula de Samana. 
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DISCUSION 

La infonnaci6n provista por los instructores de buceo fue de mucho mas valor que la 
que se obtuvo de los pescadores. Esto es 10 que se debe esperar dado el mayor nivel 
educativo de los primeros y  la naturaleza de su trabajo submarino, en el  que se 
requiere conocimiento detallado de la  localizaci6n y  condici6n de los  fondos 
arrecifales y su biota asociada. 

La situaci6n conflictiva entre pescadores y buzos en eI municipio de Las Terrenas 
refleja la necesidad de mejor manejo de los recursos usados por ambos grupos, que 
promueva el uso racional de los mismos y ayude a evitar tensiones. 

Es preocupante la consistencia con que los instructores de buceo se refirieron a las 
capturas de animales juveniles, protegidos por perfodos de veda y  protegidos 
permanentemente. Estas violaciones son realmente comunes en todas las costas de 
RD, y denuncias en ese respecto aparecen en la prensa con cierta frecuencia, pero 
ello no debe ser motivo para dejar de lado el problema. Mas tarde 0  mas temprano 
debemos buscarle soluci6n a esta situaci6n, y  empezando por una comunidad 0 
regi6n bien podria ser una manera, para luego tomar esta como modelo e implementar 
las medidas exitosas tomadas en ella a otras regiones del pais. 

Hubo consenso entre los  instructores cuando se les pregunt6 sobre culiles zonas 
consideraban prioritarias en caso de que se decidiera establecer protecci6n legal.  La 
opini6n fue que los fondos de Cabo Cabr6n y de Cayos Las Ballenas (Ia mayoria 10 
expres6 en  este mismo orden) tenian las  mejores condiciones para buceo, 
conservaci6n de diversidad y de poblaciones de peces. 

EI esfuerzo de muestreo evidentemente no fue distribuido igualmente entre los sitios 
estudiados. Esto refleja en gran parte que la informaci6n obtenida de las entrevistas 
sirvi6 para dirijir  los esfuerzos a pocas localidades que ya se han identificado de 
mayor atractivo 0  prioridad en t.6rminos recreacionales 0  pesqueros. Varios de los 
sitios que se muestrearon una sola vez sirven para dar comparaci6n y  alcance 
geogrMico aI estudio. Un intento de muestrear un fondo coralino al oeste de Cayos 
Las Ballenas, en un punto intermedio entre Punta Jackson y Punta Bonita, no fue 
exitoso por no poder encontrar dicho fondo.  Se estipulaba realizar un viaje de 
campo mas, pero fue descartado por las demoras que tuvieron que hacerse por los 
inconvenientes clinuiticos de la activa temporada cicl6nica de 1995. 

Metodologla 

La metodologia usada para el registro de cobertura prob6 ser relativamente flicil  de 
implementar en el campo, aun cuando no es una fonna particularmente rapida de 
colectar infonnaci6n, dado el nivel de detalle que se us6. Trazando los contornos de 
las categorias de cobertura y midiendo sus areas con ayuda de las rejillas se obtuvo 
datos mas confiables que si se hubieran estimado esas coberturas in situ.  Ademas 
esta teenica permite el chequeo de los datos. En los primeros transectos algunos de 
los voluntarios registraron err6neamente mucha proporci6n del fondo como rocoso, 
pero comparando sus hojas de campo con otras de cuadrantes adyacentes (que 
tenian aproximadamente el mismo patr6n de cobertura) se corrigi6 la infonnaci6n a la 
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cobertura correcta, que era cesped de algas (muy delgado cubriendo substrato 
rocoso). 

Sin embargo se reconoce que los datos son una aproximaci6n de menos exactitud 
que la que se obtendria fotografiando las parcelas de I  m2  y  digitalizando las 
imagenes para obtener las coberturas (p.ej. Smith &  van't Hof 1991; Smith &  Renard 
1994). Esta Ultima recnica sin embargo tiene algunos inconvenientes propios, como 
son la posible obstrucci6n del campo visual por colonias de gorgonios u otras formas 
erectas (Rogers et al. 1994) y tambien la posible dificultad para diferenciar algunas 
categorias de  cobertura, como cesped de  algas, esponjas incrustaste, algas 
incrustantes y  fondo rocoso.  Serfa interesante comparar los resultados obtenidos 
usando ambas tecnicas en los mismos cuadrantes. 

Tipos de arrecife en  la costa norte 

En la costa norte de la Peninsula de Samana se encuentran arrecifes de parcho cerca 
de la orilla, desde su extremo oeste hasta la localidad de EI Ermitaiio (Sang & Lamelas 
1995). Estos arrecifes son de pequeno a mediano tamaiio, emergentes en marea baja, 
dispuestos mas 0  menos cerca unos de otros, usualmente con canales relativamente 
anchos entre los grupos de arrecifes, que permiten el paso de botes a travez de ellos. 
En algunos casos los arrecifes estlin tan cercanos que por largos trechos no se puede 
cruzar en bote las barreras que forman.  Considerando estos trechos como una 
unidad podria decirse que son arrecifes de franja ya que eso es 10 que constituyen, 
una franja que bordea la orilla a coTta distancia. Esta apreciaci6n es opuesta a la de 
Geraldes (1994), quien considera que los arrecifes de parcho no forman ningtin 
patr6n que pueda considerse como arrecife de franja.  Sin embargo estas franjas 
arrecifales no poseen las zonas tipicas de los arrecifes de franja que estan separados 
de la orilla: front6n de pendiente inclinada, cresta con planicie y parte atras, sino que 
los parchos tienen topes mas 0  menos aplanados y margenes extemos que caen 
abruptamente al fondo arenoso. 

Otros arrecifes de parcho se encuentran en puntos intermedios de la plataforma, 
desde cerca de la  orilla  hasta cerca del  veTil.  Estos parchos estan a mayor 
profundidad, no llegan ni  siquiera cerca de la superficie y usualmente tienen poco 
desarrollo coralino y poco relieve.  Alrededor de estos parchos puede encontrarse 
fondo arenoso, como fondo duro calcareo aplanado y cubierto mayormente por 
cesped de algas. 

Casi en ninguno de los sitios muestreados en el borde de la plataforma, 0  cerca de 
este, se encontr6 arrecife de veril (Rogers et al. 1994), comtin en la plataforma sur de 
RD, sino mas bien fondo calclireo de origen coralino cubierto predominantemente 
por cesped de algas y con pobre desarrollo coralino petreo (Tabla 13, 22, 41 Y61).  EI 
tinico sitio en que se observ6 arrecife similar al de veril fue en el banco llamado Plaza 
M6nica.  En este banco la cobertura coralina se encontraba sobre el  tope y  la 
pendiente del lado norte. 

EI  otro tipo de arrecife de la costa norte es el de franja, que se encuentra en las 
laderas submarinas de Cabo Cabr6n. Estos arrecifes no forman mas que un tapiz 
relativamente delgado sobre la mea marm6rea. 
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De alrededor de Cayos Las Ballenas hasta Puerto del Valle parece que no hay borde 
abrupto que marque donde termina la plataforma y sigue la parte superior del taIud 
insular.  No dispusimos de ecosonda en los  botes que usamos y  tuvimos que 
depender de la experiencia de nuestro capitan para encontrar los sitios de muestreo 
en el veril.  En estos sitios fue aparente que el fondo desciende en forma escalonada 
hacia el taIud.  Dos mapas consultados con informaci6n batimetrica no tenian detalles 
para la zona del veril. 

Condiciones de los arrecifes 

EI mejor desarrollo de los ambientes coralinos hacia el este parece estar mayormente 
determinado por el  menor aporte de  escorrentia en  esta parte de  la  costa, 
particularmente despues de Playa El Valle hacia el este, donde tOOa la costa es de alto 
farall6n rocoso. Las salidas de agua dulce que ocurren desde la roca del farall6n 
evidentemente no tienen mucho efecto negativo para el desarrollo de los corales y 
biota asociada. La direcci6n prevalente de las corrientes es desde el noreste, 10 que 
hace mover las masas de agua a ambos lados del cabo, baiiando constantemente estas 
costas con agua oceanica. 

Desde la Ensenada Puerto EI  Valle hacia el oeste es donde se encuentran las 
principales desembocaduras fluviales de la costa norte de la peninsula (Sang & 
Lamelas 1995).  Como la direcci6n prevalente de las corrientes costeras es hacia el 
oeste, los sedimentos, nutrientes y otros contaminantes que traen los arroyos y rios 
degradan en general la calidad del agua de la plataforma hacia el oeste. Sin embargo, 
pueden darse patrones de circulaci6n a menor escala, y variables en el tiempo. que 
afecten esta generalizaci6n. Se debe conocer los patrones de circulaci6n y  de 
calidad de agua para tener un mejor entendimiento de los factores que afectan 
negativamente los arrecifes coralinos de esta porci6n de costa de la peninsula. 

En general no se encontraron arrecifes de mucho desarrollo (presente 0  pasado 
reciente) en los sitios intermedios de la plataforma muestreados, de la orilla al veril. 
Esto unido al escaso desarrollo coralino en la zona del veril hace pensar que no han 
existido condiciones propicias para el establecimiento de buen desarrollo coralino 
desde que los anteriores arrecifes que existieron en estos fondos fueran erosionados 
por eventos climaticos, probablemente durante los periOOos de cambio de nivel del 
mar hace miles de aiios. Las cuevas de los Cayos Las Ballenas probablemente sean el 
resultados de esos eventos de erosion durante cambios de nivel del mar.  Sin 
embargo, parece poco sustentada la consideraci6n de Geraldes (1994) de que el 
pobre desarrollo coralino en estas costas es causado por la alta energia hidniulica y 
las amplias variaciones de temperatura. 

EI  sistema arrecifal que bordea la orilla  se han degradado  aceleradamente en los 
ultimos aiios.  Dos de los capitanes que nos ayudaron refuieron que hace unos 10 
aiios estos parchos tenian mucho mas corales vivos, 0 sea, que "eran piedras vivas". 
Ahora s610 se encuentra muy escasa ocurrencia de pequeiias colonias petreas, 
evidentemente resistentes a las condiciones ambientales actuales. Estos arrecifes 
tienen en su gran mayoria algas cubriendo la piedra, y  es muy aparente la alta 
sedimentaei6n sobre el substrato. 
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especie se desarrolla en colonias de gran extensi6n, hasta unos 2  m de diametro 
Iruiximo en aquellas colonias de fonna mas 0 rnenos circulares. 

La cobertura de 27.8% registrada para las  esponjas en un  transecto lineal de 
intersecci6n en Cabo Cabr6n por Geraldes (1994) es similar al 22% calculado para 
Punta Tibisf en este estudio (Tabla 79). 

Los datos presentados por Geraldes (1994) para dos transectos lineales en el Arrecife 
Plaza Corales tienen error ya que el total de los diferentes componentes suman mas 
de 100% en ambos, y por 10 tanto no se comparan con los resultados de este estudio 
para dicho arrecife. 

Quizas la densidad de gorgonios erectos esta inversamente relacionada con la 
cobertura de corales duros, ya que la primera es en general mayor hacia el oeste (Fig. 
3).  Pero qUedaria en contradicci6n la encontrada en el Arrecife Plaza Helena, donde 
hubo relativamente alta cobertura petrea viva (Fig. 2) Y tambien alta densidad de 
gorgonios (Fig. 3).  La baja densidad registrada en el arrecife interno de EI Estillero 
pudiera ser un artificio de muestreo, ya que los datos provienen de II  replicados de 
un s610 transecto que se dispuso en orientaei6n NESW para cubrir fondo con mayor 
y con menor cobertura coralina petrea que se encontr6 en el sitio.  EI promedio de 
una mayor muestra probablemente sea mas alto. 

A  excepci6n de Cayos Las Ballenas, EI  ErrnitafioPunta de Leche y Ensenada La 
Poza, la rugosidad del substrato dependi6 principalmente del grado de desarrollo 
coralino (Fig.  2  Y 8).  En los mencionados sitios el  relieve fue  en gran parte 
deterrninado por la roea subyacente. En general el  relieve estuvo mayormente 
determinado por las colonias (vivas 0 colonizadas) de corales petreos y por las de 
esponjas erectas. 

Diversidad 

Los censos de diversidad de organismos sesiles hechos en este trabajo se realizaron a 
10 largo de distancias marcadas, y como se registraron las especies aproximadamente 
hasta I  m  a cada lado de la cinta, se conoee con buena aproximaci6n el area de la 
parcela evaluada. 0 el area total si se tendieron mas de un transecto.  EI  mirnero de 
especies observadas es dependiente del area 0 distancia recorrida, al menos hasta un 
punto en que la  cantidad de especies adicionales registradas es negligible 0 
sencilamente no aumenta (Loya 1978; UNESCO 1984).  Rogers et al.  (1994) 
encontraron que transectos lineales de 20 m eran apropiado para registrar la gran 
mayorfa de especies en St. John, Islas Vfrgenes Americanas, y  mencionan que 
cientificos de Florida han encontrado que 25 m es una distancia mas apropiada en sus 
arrecifes.  Los transectos de nosotros fueron de 20 m  0 mas y  por 10  tanto se 
consideran apropiados para obtener muestras representativas de diversidad sesil. Por 
indisponibilidad de los bi610gos voluntarios en algunos viajes no se pudo hacer 
evaluaciones de diversidad de todos los grupos principales en todos los  sitios 
muestreados. 

La diversidad de corales duros pudiera tener una correlaci6n con la calidad, ya que 
fue mas alta en el Arrecife Plaza M6nica, el sitio con aguas de tipo mas oeeanico de 
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los estudiados desde Piedras Macier a Punta de Leche (Fig. 4).  Sin embargo en los 
dos sitios de Cabo Cabr6n, que tambien son bafiados por aguas oceanicas, no fue 
mas alta que en Arrecife Plaza Corales y Arrecife Plaza Helena, dos sitios en puntos 
intennedios de la platafonna frente a El Portillo. 

Geraldes &  Vega (1995) reportaron 22 especies de corales petreos para la zona de 
Piedras Macier (llamadas por ellos Marcel) y Cayos Las Ballenas, aunque no indican 
el  area total evaIuada para ninguna de sus evaIuaciones de diversidad.  En este 
estudio se observaron 24 especies en esos dos sitios (Tabla 3 y 9) en un area total de 
280 m2•  Once de las especies listadas por ellos fueron diferentes a las registradas en 
este estudio. 

Para el  lado oeste de Punta Tibis!  (determinado por sus coordenadas) estos 
investigadores identificaron 26 especies. Nosotros identificamos 19 especies en un 
area de 140 m2 (Tabla 82).  Posiblemente los investigadores referidos cubrieron un 
area y/o un rango de profundidad mayor que en nuestros estudio, en donde tuvimos 
ciertas restricciones en espacio y tiempo por la colecta de infonnacion cuantitativa 
que tambien realizamos. Diez de las encontradas por ellos fueron diferentes a las 
identificadas en este estudio. 

Parece haber una relaci6n directamente proporcional entre la diversidad de esponjas 
y la de corales duros (Fig. 4), quiz3s ambos grupos responden de manera similar a las 
misrnas condiciones oceanogrlificas. La diversidad de esponjas fue mucho menor en 
sitios cercanos a la orilla, como Bajo Bravo y El Estillero (Fig. 4) donde la turbidez y 
sedimentaei6n son mas acentuadas. 

Geraldes &  Vega (1995) reportaron 9 especies de esponjas para la zona de Piedras 
Macier y Cayos Las Ballenas, y en este trabajo se reportan 12 especies (solo de 
Cayos Las Ballenas ya que en Piedras Macier no se hizo transecto de especies). Para 
Punta Tibis! indican 18 especies, y en este estudio 16. 

La infonnaci6n obtenida de Ia diversidad de gorgonios fue bastante fragmentada en 
comparaci6n con las otras especies sesiles (s610 5 sitios de los 16) y aunque los datos 
parecen sugerir mayor diversidad en localidades del este del rango, hace falta mlis 
infonnaci6n para hacer 0 sugerir conclusiones. Geraldes &  Vega (1995) reportan 
diversidad similar entre Piedras Macier y Cayos Las Ballenas por un lado y Punta 
Tibis! por el otro.  Las especies de gorgonios observadas por Geraldes &  Vega (1995) 
en Piedras Macier y Cayos Las Ballenas fueron 9, en tanto que en este estudio se 
encontraron 12 especies en Cayos Las Ballenas (no se evaluaron en Piedras Macier), 
en un area total de 240 m2• 

En ellistado de especies de algas no se incluy6 la cianofita que causa la enfermedad 
de banda negra en corales masivos y  por 10  tanto no aparece en las tablas de 
diversidad. Pero esta alga es bastante comun, fue observada en varios de los sitios de 
muestreo y  ha sido recientemente evaluada en la Ensenada Puerto Escondido 
(Geraldes &  Vega 1995). El poco relieve y 10 apartado que estli de la orilla pudieran 
ser factores desfavorables para la diversidad de algas en el Banco Bajito, donde se 
registro la menor (Fig. 4).  Once especies reportan Geraldes &  Vega (1995) para 
Piedras Macier y Cayos Las Ballenas, mientras que en este estudio se registraron 24 
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especies en un total de 280 m2.  Estos investigadores encontraron 16 especies en 
Punta Tibisi, una cantidad similar a las 18 identificadas en 140 m2 de este mismo sitio 
durante este estudio. 

Diversidad y abundancia de peces 

La alta diversidad de peces en Cayos Las Ballenas probablemente se relaciona con la 
topografla del sitio, que provee mucho refugio en sus grietas y  cuevas. La alta 
diversidad en Cabo Cabr6n, particularmente Punta Tibisi, esta relacionada con el 
buen desarrollo coralino, topografia, y posiblemente tambien con la calidad del agua. 
Fue notable la riqueza de especies encontrada en la localidad de EI Ermitaiio a Punta 
de Leche (Fig. 6), en donde no se observ6 una topografia muy pronunciada (Fig. 8) 
ni un gran desarrollo coralino (Fig. 2). 

Geraldes &  Vega (1995) observaron 43 especies de peces en Piedras Macier y Cayos 
Las Ballenas y en esta evaluaci6n se identificaron 60 especies en estos dos sitios 
(Tabla 5  y  12).  EI  mayor numero de estaciones hechas en este estudio muy 
probablemente tiene que ver con la diferencia, aunque es extrano que especies 
relativamente abundantes como Clepticus parra 0  frecuentes como Epinephelus 
fulvus (Tabla 12) no hayan sido registradas por dichos investigadores. 

En Punta Tibisi y Ensenada Puerto Escondido ellos vieron un total de 44 especies de 
peces. En este estudio se listan 58 especies observadas en Punta Tibisi sola.  Si se 
consideran todas las especies vistas en Cabo Cabr6n el total es de 68 especies (Tabla 
84, 87 y  88; p.  75). De nuevo es de notar que no hayan encontrado Stegastes 
panitus, una especie bastante abundante en Punta Tibisi (Tabla 83). 

La mayor abundancia de peces hacia el este puede tener relaci6n con la mayor 
distancia a que estlin de los centros poblacionales, y  por tanto la menor presi6n 
pesquera que pudieran tener.  La abundancia de peces en Cayos Las Ballenas 
problablemente sea mayor que la reportada, pues por la dificultad de censar peces en 
grietas y cuevas, estos habitats fueron subrepresentados en los conteos realizados. 

Es de notar que en el Arrecife Plaza M6nica hubiera un mero, Epinephelus fulvus, en 
tanta abundancia como Thalassoma bifasciatum, que fue usualmente una especie 
mucho mas numerosa que las demas en los otros sitios estudiados. EI Arrecife Plaza 
Helena fue excepcional en cuanto a su abundancia de peces y a que tres especies de 
bocayates (Haemulon) compartieron con Thalassoma bifasciatum las mayores 
densidades (Tabla 52).  En cierto modo este parcho de arrecife constituia un oasis 
rodeado de fondos arenosos 0  duros de poco relieve.  La alta abundancia registrada 
en Banco Bajito bien pudiera ser por causa circunstancial, ya que de no haber 
cruzado el cardumen de cojinuas por el transecto la densidad hubiera sido de s610 
258  individuosllOO m2.  Sin embargo, en este banco existen areas con mayor 
desarrollo coralino que no fueron visitadas por nosotros y en general se considera 
que hay buena pesca en 61  y  que a  veces se encuentran peces grandes como 
tiburones (Alex Gil, Michael Mersch y Nisio Encarnaci6n, com. pers.). 

La  escasez 0  ausencia de especies comerciales como pargos, meros, capitanes 
(Lachnolaimus maximus), pejepuercos, jureles, picuas, rayas y  tiburones evidencia 
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que las poblaciones estan sometidas a mucha presi6n pesquera. Los pequeiios 
tamaiios de muchos peces de importancia comercial tambien apoya esta apreciaci6n. 
Los peces de mayor tamai'io se observaron en el apice del Cabo Cabr6n, que 
posiblemente reciba menor esfuerzo pesquero por su localizaci6n y  las fuertes 
corrientes que frecuentemente tiene, y en Cayos Las Ballenas, donde las grietas y 
cuevas proveen mucho resguardo para los peces grandes, y donde es posible que la 
presi6n pesquera haya disminuido por la oposici6n de los buzos recreacionales. 

Mejores fondos 

Los fondos coralinos mejor desarrollados se encontraron en Cabo Cabr6n. Alii se 
registr6 mas cobertura por corales p6treos (Fig. 2), mayor relieve del substrato (Fig. 
8),  alta diversidad de corales petreos y algas (Fig. 4), Y la mayor diversidad de 
esponjas y peces (Fig. 2 y 6).  Tambien se registr6 en esta localidad la segunda mayor 
densidad de peces (Fig. 7).  Si consideramos que la alta abundancia reportada para el 
pequeiio parcho coralino Hamado Arrecife Plaza Helena no es representativa de la 
localidad de El Portillo, 10 cual es evidente en la Fig. 7, entonces en Cabo Cabr6n se 
encontr6 la mayor abundancia de peces como localidad. Ademas fue esta una de las 
dos zonas en que se vieron peces de mayor tamaiio (Tabla 88). 

En las laderas submarinas de Cabo Cabr6n existen al menos 9  cuevas, desde la 
Ensenada Puerto Malo hasta cerca de la Ensenada La Herradura, con sus entradas a 
profundidades que van desde 1032 m  y longitudes variables, teniendo la mas larga 
unos 100 m de longitud (Alberto Compres, Dive Samana, com. pers.). Esta tlltima 
cueva tiene su entrada a 32 m y salida a nivel del mar, dentro de la roca del farall6n. 
Vi site una de estas cuevas, ubicada en la parte central de Ensenada La Poza y 
observe salida de agua dulce.  Esta agua dulce proviene del sistema freatico de los 
terrenos elevados que Ie siguen al farall6n y posiblemente se encuentre en muchas, si 
no todas, de las cuevas submarinas de Cabo Cabr6n, que pudieran haber sido creadas 
por estos cursos de agua. 

En todo el Cabo Cabr6n, entendido como esa gran masa terrestre que incursiona en 
el mar desde Playa El Valle hasta Playa Rinc6n, hay costa rocosa de farallones. Estos 
son particularmente espectaeulares por su altura y verticalidad en la porci6n apical, 
desde Punta Tibisf hasta la punta conocida como Cabo Cabr6n (Sang &  Lamelas 
1995). Aqui hay una formaci6n que semeja un arco gigantesco entre Punta Tibisf y 
Ensenada La Poza, llamada Las Tres Puertas. 

De la flora  terrestre de Cabo Cabr6n, Salazar &  Peguero (1995) reportaron una 
especie de Leptocereus sp., un cactus endemico de la peninsula aun no descrito; 
Coccothrinax gracilis. guanito endemico de la regi6n de Los Haitises y  de la 
peninsula; Pilosocereus polygonus (cayuco), cactus endemico de la isla; Pimenta 
racemosa var. grisea (caneli11a u  osua), arbol nativo aromatico y  medicinal; 
Malpighia urens, arbusto endemico de la isla; y  los arboles endemicos de la isla 
Manilkara jaimiqui ssp. haitiensis (almendrillo) y Manilkara bidentata (balata). 
Tambien es posible que se encuentren en el cabo poblaciones de iguanas cornudas, 
Cyclura cornuta. ya que las hay en los bosques similares de xerofitas de Cabo 
Samana (Martinez & Dominici 1994). 
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La segunda mayor complejidad topogrMica Cue encontrada en los Condos del lado 
norte de la plataforma de los Cayos Las Ballenas, donde hay grandes depresiones, 
grietas y cuevas. En Cayos Las Ballenas se encontr6 baja cobertura por corales 
petreos (5.5%) pero el fndice de relieve Cue el segundo mayor del estudio (Fig. 8), las 
diversidades de corales petreos, gorgonios, esponjas y algas Cueron relativamente 
altas (Fig. 4  Y 5), se registr6 la segunda mayor diversidad de peces (Fig. 6), en 
realidad casi igual a la de Cabo Cabr6n. La abundancia de peces Cue baja (Fig. 7), 
pero este Cue uno de los dos sitios donde se observaron ejemplares de mayor tamaiio. 
La  topograffa de  estos Condos provee excelente resguardo para peces e 
invertebrados, y se sospecha que la baja abundancia observada pudo ser porque los 
transectos de peces a 10  sumo s610 incluyeron parcialmente peces en grietas y 
ninguno Cue hecho dentro de las cuevas. 

En el ArreciCe Plaza Helena se encontr6 la segunda mayor cobertura por corales 
duros (Fig. 2), alta diversidad de estos (Fig. 4) Yde peces (Fig. 6), gran densidad de 
gorgonios (Fig. 3) y la mayor abundancia de peces (Fig. 7).  Esta gran abundancia de 
peces se correlaciona bastante bien con la alta rugosidad del Condo (Fig. 8), que es 
resultado del buen desarrollo coralino. No se observaron peces de gran talla, siendo 
los bocayates los mas relevantes (Tabla 52).  Sin embargo este arreciCe es s610 un 
pequeno parcho de unos 600 m2  rodeado por Condos arenosos y Condos duros de 
poco relieve y bajo desarrollo coralino.  Su pequeno tamaiio 10 hace de poco valor 
ecol6gico y pesquero. 

El ArreciCe Plaza M6nica tuvo la mayor diversidad de corales petreos (Fig. 4), si bien 
la cobertura de estos no  Cue muy  alta (Fig.  2),  tambien tuvo de  las mayores 
diversidades de gorgonios (Fig. 5), relativamente buena diversidad de peces (Fig. 6), 
aunque en baja densidad (Fig. 7) y un relieve intermedio (Fig. 8).  En este sitio Cue en 
el unico que se desarrollaba un arreciCe que pudiera llamarse de veril, por estar cerca 
del veril y cubrir la pendiente hacia mar afuera. No conozco cuaI es su extensi6n, 
pero por 10 que se pudo apreciar en los buceos que hicimos, es bastante grande. 
Dadas sus caracterfsticas bio16gicas, tamano y  localizaci6n, quizas pudiera 
considerarse para protecci6n. 

RECOMENDACIONES 

•  Se debe dar atenci6n a la menci6n que hicieron los instructores de buceo en 
relaci6n a la captura de animales juveniles, en periodo de veda 0  bajo protecci6n 
permanente e implementar mayor esCuerzo para hacer cumplir las leyes que regulan 0 
prohiben estas actividades. 

•  Un  programa de educaci6n respecto al problema mencionado mas arriba debe 
implementarse con los sectores que inciden negativamente de manera directa 0 
indirecta. 

•  Se deben promover otras tecnicas pesqueras que habiliten a los pescadores a 
explotar eficiente y rentablemente otros ambientes, como son el pelagico oceanica de 
corto alcance y el talud insular. 
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• Hay que obtener un mejor conocimiento de la oceanografia y batimetria dellitoral 
norte de  la  peninsula.  Se deben hacer muestreos oceanognificos espaciados 
geogrMica y temporalmente, al menos por un aDo, y preferiblemente por m4s tiempo 
para entender fen6menos que tengan recurrencia en una escala de tiempo mayor que 
un aDo. Esto ayudarla a seiialar cuales causas antr6picas provocan deterioro de los 
arrecifes de la orilla, y por 10 tanto a tomar acciones para revertirlas. 

• Se deben monitorear las condiciones biol6gicas de los arrecifes de coral (cobertura, 
diversidad, condici6n de salud de corales, abundancia de peces) con metodologias 
que sean faciles de implementar y que a la vez sean suficientemente exactas para 
detectar pequeiios cambios.  Los metodos usados en este trabajo pudieran ser usados 
por los centros de buceo, aunque en unos se requerira mas entrenamiento que en 
otros.  Tecnicas de fotocuadrantes pudieran ser mas facHes y  consistentes para 
cobertura y diversidad sesil. 

• Se debe evaluar la erosi6n en las cuencas hidrograficas que desembocan en la costa 
norte de la peninsula y tomar medidas dirigidas a reducir el proceso. Posiblemente 
tOOo un programa de uso sostenible de la tierra tenga que implementarse con las 
comunidades involucradas. Las siernbras de yautia y otros cultivos en las empinadas 
laderas de la costa norte deben descontinuarse. 

• El  area urbana de Las Terrenas y  su instalaci6n turistica constituyen un tensor 
contaminante ya que hay vertido de efluentes sin tratamiento al mar.  Se necesita por 
10 menos una planta de tratamiento para la comunidad. Los hoteles alejados del area 
urbana deben tener sus sistemas de tratamiento en funcionamiento. 

• En los sitios preferidos de buceo se deben poner boyas resistentes de marcado y 
amarre. Esto evitara el daiio que las anclas causan al arrecife y ayudarian a localizar 
con mayor facilidad los sitios (p. ej. area con mejor desarrollo coralino en Banco 
Bajito).  El sector pesquero que usa 0  recorre estas zonas debe involucrarse en esta 
actividad para asegurar que no hay oposici6n de su parte a tales artefactos y a la vez 
que la inversi6n no sea vandalizada por tensiones provocadas por la medida. 

• Las laderas submarinas de Cabo Cabr6n tienen arnbientes coralinos de gran belleza 
e importancia ecol6gica y pesquera, que unido a los atractivos escenicos de los 
farallones y  la  importante diversidad terrestre son condiciones suficientes para 
otorgarle proteeei6n a esta zona.  Se sugiere para protecci6n el trecho costero y 
marino desde Ensenada Puerto Escondido hasta Ensenada La Herradura y el area 
terrestre delimitada por esos dos puntos. 

• Los fondos del lado norte de Cayos Las Ballenas son de gran interes para buceo 
recreativo y  con su compleja topografia proveen ambiente favorable para las 
poblaciones de peces y crustaceos (langostas, cangrejos) en particular, pero tambien 
poseen una alta diversidad de algas y otros invertebrados. Por su importancia como 
productor de recursos pesqueros, reservorio de diversidad y para buceo recreativo es 
justificado darle protecci6n legal a estos fondos. Se sugiere un area que incluya 100a 
la plataforma de los cayos, con las Piedras Macier y el veri!. 
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Anexo 3.  Ejemplo de lisla de chequeo de especies.  Lista para corales petreos. 

CORALES PETREOS 
LOCALIDAD 
FECHA  PROF.  COLECTOR 

PRESENCIA 
..J MORFOTIPaFOAMA 

HYOROZQt\ 
Millepo", slcicomis Incrustantal ramificsdo 
Mi/lepo", comp/8IlBla aP!anado Iincrustante 
Millepo", squlU1DIla  aP!anado I incrustante 
Sty/aster fO//8US  ramificado 

ASTROCOENIIDAE 
S/ephsnocoenia intereapla  masiVo blushing star coral 

POCILLOPORIDAE 
MBdfllCis deesclis dedos I ramificado  branching cactus coral 
MBdracis fonnoss aP!anedo I ramificado  bladed cactus coral 
MBdfllCis m/rebilis ramificado  yellow pencil coral 

PORITDAE 
Porites astf80idas   incrustante /semiesferico 
Poritas b",nnsri  incrustante 
Porites poIitas   forme porites 

forma furcala 
forma divartcata 

FAVIIDAE 
C/Bdocors srbuscu/a  ramificado compaclO 

C/Bdocors dabi/is ramificado aepaciado 

Colpophytiia smsrsnthus meandroide 

NClM3RE cot.«.JN 
(english)/NOTAS 

branching fira coral 
bladed fire coral 
box fire coral 
rose lace coral 

ACROPORlDAE 
Acropo'" cervicomis 
Acropora palmata 
Acropora orolifrl", 

AGARICIIDAE 
Agaricia agsricitas 

ramificado 
ramlficado 
ramificado 

forma agsricitae 
forma carinsta 
forma danai 
forma purpurea 

Afl8ricia frsgjlis P!aca I clrculo di8p8rajo 

All!ricia qrshsmlllJ P!aca 
Afl8ricia/amsrcki P!aca 

All!ricia tenuifolia ramificado 
Leplossris CUaJllata  incrustante I p!aca 

S1DEAASTREDAE 
Sids",stf8a rBdi8lls incrustanta 

SidaraslJ8a slderee saniesf6rico I maeivo 

slaghorn coral 
elkhorn coral 

ridgae of different hights 
thick flattened platae 
thick, biracial upright lobes 
long parallel valleys 

fragile saucer coral 
Gillham's sheet coral 
septa e1temate In thickneea 
leafy Isttuce coral 
septa run towards ec!gae 

shallow slarlat coral 

deeFtpilled star coral 

mustard hill coral 
blue cruet coral 
thickclubbed fingar coral 
Intarrnadlata thickneea 
thin finger coral 

IvO!\' cup coral 
thin tube coral 
similar to Manicina areolala 
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Anexo 3. Continuaci6n. 

CORALES PETREOS 
PRESENCIA 

..J MORFOllPOFORMA 
NOt.t3RE CCMJN 
(english)/NOTAS 

FAVIIDAE 
CoIfJOPtIYIIla b",lIflssliaHs maslvo  c1oeadvaHey brain corel 
Colpophyilia natens maslvo Iincrulllante  mal8ive brain coral 
DlpIolia clivose Incruetante I maslvo  nerrow 36 mm valleys 
Diploris labyrirthifomlis masivo grooved brain corel 
Diploria strigoaB masivo smooth brain coral 

Favia "'sum incrulllante Isemieef6nco  golf bell coral 
Manicina a190lata torma eraoima  roeecoral 

forme mayori 
Monlast",a amu/alis  e) montenitas con 

,",rgenes en falda 
common alai coral 

b) paquetes da cabezes 
lobuledas 
c) p1scas 

MontastffIB cavemosa masivo bllstar lIlar coral 
Solenast",a buomoni masivo  smoDlh 818r coral 
Solenast",a hyades meslvo Ilobuledo  lobed lIlar coral 

OCUlINlDAE 
OcuIine diffuse remificado  delicate ivory bush coral 
OcuIina veticolla  ramilicado  lerge ivory COlel 

MEMORINIDAE 
DendroqyfB cy!indrus maslvo Ilobulado  pillar coral 
Dichocoania stokesi forma atokesl 

forme atellerie 
ellipticallllar coral 
pancake lIlar coral 

Meandrina meandti/es forma meandrites 
forma memonelis 

tenlbutlarprint brain coral 
piller morpholype 

MJSSlDAE 
Isophyl/astfBa riqida incrulllante IsemieBf6rico  POIyll"n caetua COlal 
Isophy/lia sinuose forma BinuOBB 

forms multiflora 
fleshy cactus coral 

Musse 8!If1UI08a Incruetante  wartymeshy coral 
Mycetophyl/ia aliciae  placa  starshaped corallites 
Mycetophyl//8 danBWla  placa  lowridge cactus coral 
Mycetophyflia ferox placa  ridges for doeed Veil!!'/! 
Mycetophy!Ha lamarcl<iana  placa  ridges ｷｯｮｾ   Intartwlna 
M'(C!Iophyl/ia ffl88i  placa no ridges 
SCo!Ymia cubansis Incrulllante  smoother/dar1<er texture 
Sco/ymia lacera incrulllante  rougher texture 

CARYOPHYWIDAE 
Eusmilla fastiglata forma faetigl818 

forma flabellum 
flower coral 
smooth eiongata corallitee 
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