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RESUMEN 

Se hace un estudio algológico de la zona de Arinaga desde Barranco de 
Balos hasta el muelle de Arinaga (Gran Canaria), describiendo las comunida
des de algas establecidas en este litoral así como el catálogo florístico de las 
especies recolectadas. 

SUMMARY 

The Marine Algae of the Arinaga área of Gran Canaria is studied from 
Barranco de Balos to the mole of Arinaga. The littoral communities of algae 
are described and a floristic catalogue presented. 

INTRODUCCIÓN 

Esta localidad se encuentra situada al S.E. de la isla de Gran Canaria, 
entre 17° 51 'N y 1 T 42'0. Su origen desde el punto de vista geológico es muy 
reciente formado por coladas de la serie IV y por sedimentos. 

La zona estudiada comprende el litoral que vá desde la salida del Barran
co de Balos hasta la punta del muelle de Arinaga, como puede observarse en 
el mapa adjunto (fig. 1). 
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FIG. 1: Mapa de localización de las estaciones estudiadas en el Puerto de las Nieves (Agaete). 
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Esta zona queda protegida del oleaje por el Este mediante un saliente de 
rocas y por el muelle, mientras que la otra parte de la playa está totalmente so
metida al embate del viento y del oleaje. 

Dentro de los factores ambientales, es de gran importancia destacar la di
rección del viento y el % de insolación como se puede observar en la tabla ad
junta (fig. 2). 

E F M A M J J A S O N D 

Dirección del viento NNE N SO NEN NNE NNE NNE NE SO SO SO SO 

Insolación media 49 58 58 57 61 60 64 60 59 61 65 56 
Mensual % 

Fig. 2.— Tabla de parámetros climatológicos del año 1984. 

Durante los meses de Noviembre a Marzo de 1984, la playa ha estado so
metida frecuentemente al efecto del oleaje producido por los vientos domi
nantes del S.O. (que son característicos de esta localidad). 

El estudio de esta localidad es de gran interés debido a la riqueza que en
contramos en ella tanto en número de especies como en biomasa, asimismo 
podremos estudiar en ella las posibles consecuncias que se puedan.derivar en 
un futuro debido al proyecto de construcción de un puerto industrial. 

OBSERVACIONES 

Para un mejor estudio del litoral este ha sido dividido en tres zonas: a) Sa
lida del Barranco de Balos, b) Zona de la playa, c) Zona de la plataforma roco
sa hasta el muelle de Arinaga. 

a) La salida del Barranco de Balos se encuentra canalizada, presentando 
aportes de agua salobre procedentes de la limpieza de una fábrica de pesca
do, éstas tienen una gran cantidad de materia orgánica sobre todo de nitritos 
lo que hace que se establezcan en este punto, desde el piso mesolitoral al 
infralitoral comunidades de Ulvaceas puras (de gran tamaño y biomasa) a lo 
largo de todo el año, estando como especie más importante Ulva rígida, 
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acompañada de ejemplares pertenecientes al género Enteromorpha(E. ramu-
losa, E. prolifera, E. intestinalis, E. compressa). Esta influencia de los produc
tos nitrogenados se vá perdiendo en dirección a la playa por dilución en el 
agua de mar, lo que hace que vaya apareciendo otro tipo de algas en la plata
forma adyacente constituida por cantos rodados y una pequeña zona de char
cos de distintas dimensiones. Estos charcos presentan una cobertura del 
50%. 

Zona intermareal: En la parte superior encontramos pequeños charcos 
poblados de Ulvaceas donde la especie dominante es £. ramu/osa acompaña
da de ejemplares de U. rígida, Chaetoporpha Hnum y algunos ejemplares de 
Hypnea musciformis, Halophytis incurvus, Rytiphlaea tinctorea, Valonia utrí-
cularís, V. macrophysa. 

La parte media se caracteriza por la presencia sobre todo de comunida
des cespitosas formadas por las especies: H. incurvus, Corallina granifera, 
Gríffithsia barbata, Herposiphonia secunda, H. tenella, Ceramiun rubrum, C. 
echionotum, Chondría dasyphilla, Halopterís scoparía, Cottoniella filamento
sa, Ch. pachynema, Jania rubens, Gelidium pusillum, Gastroclonium ovatum. 
En esta misma zona encontramos H. musciformis, H. cervicornis, H. spinella, 
junto con Laurencia perfórala y £. ramulosa. 

La parte inferior de la intermareal y la zona infralitoral queda marcada 
por: M incurvus, Cystoseira abies-marína, C. compressa, R. tinctorea, Spyri-
dia filamentosa y L. hybrida. 

b) Zona de playa: se extiende desde la Punta de la Sal hasta la denomina
da plataforma rocosa. 

Está constituida por sedimentos de arenas orgánicas e inorgánicas, 
piedras y cascajos de diferentes tamaños. Se encuentra protegida del oleaje y 
en ella se dan dos tipos de vegetación, una correspondiente a las arenas y otra 
que se encuentra localizada sobre las piedras. Las especies que crecen sobre 
el sustrato rocoso son: £. ramulosa, Dictyiota dichotoma, H. cervicornis, Cla-
dophora prolifera, C. elongata, C. cubensis, H. scoparía, como especies más 
representativas. El resto de la playa como hemos dicho es de sustrato arenoso 
y está ocupado por praderas de fanerógamas marinas de la especie Cymodo-
cea nodosa, en medio de las cuales se encuentra Caulerpa prolifera, L. perfo-
rata, L. hybrida, C. filamentosa y Lophocladia tríchoclados como especies 
representativas. 

c) Zona del muelle: esta zona es de coladas y en ella se encuentra una 
plataforma rocosa de poca inclinación, con charcos de distintos tamaños, zo-
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ñas de callaos y zonas de arenas. Aunque esta zona está más protegida que la 
playa recibe al igual que aquella la influencia del oleaje cuando hay tiempo Sur 
y del Este. 

Zona intermareal: En la parte superior, localizamos diferentes comunida
des. En la plataforma se encuentran las comunidades de Schizothrix caldcóla, 
acompañada de Brachytríchia quojii, ejemplares de Ectocarpus confervoidesy 
Fucus spiralis, esta última se extiende casi hasta el límite de las mareas. En es
ta parte se forman charcos de pequeñas dimensiones donde se ubican comu
nidades nitrófilas estando representada como especie más abundante E. ra-
mulosa, seguida de £ prolifera, E. compressa, U. rígida, Codium decortica-
tum, C. tayloríi. 

En la parte media de esta zona, la vegetación se enriquece y localizamos 
diferentes biotopos: 

1. Comunidades cespitosas establecidas sobre la plataforma rocosa. Gi-
gartina acicularís, L. perforata (en grietas) acompañadas a veces de V. utrícu-
larís, D. dichotoma, Sphacelaría rígidula. Otras comunidades están formadas 
por: Caulacanthus ustulatus, G. pusHIumy Centroceras clavulatum. Otras ve
ces las comunidades están formadas por: Ch. linum —especie muy extendida 
por todo el litoral estudiado— Cl. prolifera, también muy abundante, C. elon-
gata, C. cubensis y J. rubens, que también se encuentra en superficies 
encharcadas formando un césped que varía a lo largo del año, encontrándose 
muchas veces decoloradas y deterioradas durante los meses estivales. 

2. Comunidades de charcos. Existen charcos de diferentes tamaños y al
gunos de dimensiones más o menos grandes donde habita una vegetación 
mixta: D. dichotoma, D. membranácea, S. filamentosa, H. cervicornis, H. 
musciformis, H. spinella (siendo H. cervicornis la especie abundante por este 
litoral), V. utricularis y V. macrophysa, se disponen en los laterales de los 
charcos mientras que en los fondos se desarrollan comunidades de Cystoseira 
siendo las más abundantes C. compressa, C. abies-marína y C. humilis. 

La parte inferior del intermareal está ocupada por especies del mesoiitoral 
y del infralitoral, aquí hemos encontrado comunidades cespitosas formadas 
por: L. papulosa, C. racemosa, V. utricularis, P. pavonica y otras comunida
des de C. compressa, Colpomenia sinuosa, Hydroclathrus clathratus y Zona
da tournefortii. 

Los charcos están comunicados con el mar y en ellos existe una vegeta
ción mixta sobre todo de algas pardas y rojas formadas por: C. compressa, C. 
abies-marína, P. pavonica, Pterocladia capillacea, Sargassum vulgare, H. 
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scoparia, Cymopolia barbata, C. webbiana, C. racemosa y C. taylorii. 

El límite de las mareas está caracterizado por una franja de algas pardas 
C. abies-marína y C. compressa acompañadas de S. vulgare y S. desfon-
tainessii. 

A lo largo de toda la zona del muelle encontramos también una pequeña 
franja de sustrato arenoso donde la epecie dominante es C. prolifera el resto 
de la vegetación es más o menos la misma pero en menor densidad. 

Es de importancia destacar los arribazones de algas en la costa durante el 
año, así en el mes de Febrero es frecuente encontrar arribazones de Ulva rígi
da, en el mes de Julio y Agosto de fanerógamas marinas de la especie C. no-
dosa y en el mes de Septiembre arribazones formados por C. abies-marína, U. 
rígida, E. ramulosa, C. decorticatum, H. incurvus, Ch. linum, Cl. prolifera, P. 
pavonicay S. desfontainesii. 

CONCLUSIONES 

1.— Hemos recolectado 131 especies (ver catálago adjunto) las cuales 
corresponden como se puede observar en la Fig. 3 a: 

División Rhodophyta (72 especies) 
División Phaeophyta (26 especies) 
División Chiorophyta (28 especies) 
División Cyanophyta (5 especies) 

(ver catálogo adjunto). 

2. — De estas especies 45 se encontraron sólo en verano, 30 en invierno y 
56 tanto en verano como en invierno. 

3. — De estas especies 8 son características sólo de la zona 1 (salida del 
Barranco de Balos), 52 características de la zona 3 (zona del muelle), y 1 
característica solamente de la zona 2 (zona de la playa). 

4. — El grado de epif itismo varía a lo largo del año siendo más acentuado 
en la época de verano. 

5. — Se nota una clara diferencia en la vegetación existente en este lito
ral, así, en la salida del Barranco de Balos aunque el mayor número de espe
cies es de Rhodophyta no ocurre lo mismo con la biomasa, siendo esta de 
Chiorophyta; en cambio en la zona del muelle tanto el número de especies co-
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18 
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Arinaga 

5 

2 8 
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% especies 
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NOt.e. Rho. Phaeo. Chlo. Cyan. 

FIG. 3: Histograma representativo de las especies presentes en la isla de Gran Canaria y en Arinaga. 
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mo la biomasa corresponden al grupo de Rhodophyta, quedando como zona 
más pobre la de la playa tanto en biomasa como en especies por su constitu
ción que como hemos dicho en su mayor parte es arenosa. 

6. — Del catálogo florístico se deduce que del total de especies, el 54'9% 
son Rhodophyta; e\ 19'8% son Phaeophyta; e\2V2% son Ch/orophyta y s6\o 
el 3'8% son Cyanophyta. 

7. — Se han localizado tres nuevas citas para Gran Canaria, Platoma cy-
clocalpa, Scinaia complánate y Callithamnion granulatum. 

CATALOGO FLORÍSTICO 

ESPECIE 

Antithamnion cruciatum 
Acrosorium uncinatum 
Botryocladia chiajeana 
Botryocladia botryoides 
Brachytrichia quojii 
Blidingia marginata 
Bryopsis dúplex 
Calothrix crustácea 
Callithamnion corymbosum 
Callithamnion granulatum 
Callithamnion tetragonum 
Caulacanthus ustulatus 
Caulerpa prolifera 
Caulerpa racemosa 
Caulerpa webbiana 
Centroceras clavulatum 
Ceramium diaphanum 
Ceramium echionotum 
Ceramium rubrum 
Ceramium strictum 
Chaetomorpha aerea 
Chaetomorpha antenina 
Chaetomorpha linum 
Chaetomorpha pachynema 

GRUPO 

Rhodophyta 
t t 

t i 

ti 

Cyanophyta 
Chiorophyta 

ti 

Cyanophyta 
Rhodophyta 

tt 

if 

II 

Chiorophyta 
i t 

II 

Rhodophyta 
ti 

i t 

II 

i t 

Chiorophyta 
tt 

II 

11 

ÉPOCA DE 
ZONA REPRODUC. 

2,3 
3 

2,3 
3 
3 
3 
1 

1,3 
2,3 
3 

2,3 
1,3 
1,2 
3 
3 

1,3 
1,3 Invierno 
1,3 
1,3 
3 

1,3 
1,3 
3 
1 
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Champia párvula 
Chondria dasiphylla 
Chondria tenuissima 
Cladophora dalmática 
Cladophora prolifera 
Cladophora vagabunda 
Cladophoropsis membranácea 
Cladostephus spongiosus 
Codium adhaerens 
Codium decorticatum 
Codium taylorii 
Colpomenia sinuosa 
Corallina cubensis 
Corallina elongata 
Corallina granifera 
Corallina lobata 
Cottoniella filamentosa 
Cymopolia barbata 
Cystoseira abies-marina 
Cystoseira compressa 
Cystoseira discors 
Cystoseira humilis 
Dasya hutchinsiae 
Dictyota ciliolata 
Dictyota cervicornis 
Dictyota dichotoma 
Dilophus spiralis 
Dasycladus vermicularis 
Dictyopteris membranácea 
Ectocarpus confervoides 
Ectocarpus fasciculatus 
Erythrotrichia carnea 
Erythrocystis montagnei 
Enteromorpha clathrata 
Enteromorpha intestinalis 
Enteromorpha compressa 
Enteromorpha prolifera 
Enteromorpha ramulosa 
Fucus spiralis 

Rhodophyta 
tt 

$t 

Chiorophyta 
tr 

t i 

II 

Phaeophyta 
Chiorophyta 
Chiorophyta 

I I 

Phaeophyta 
Rhodophyta 

II 

I I 

II 

Rhodophyta . 
Chiorophyta 
Phaeophyta 

II 

II 

II 

Rhodophyta 
Phaeophyta 

II 

II 

II 

Chiorophyta 
Phaeophyta 

II 

II 

Rhodophyta 
i i 

Chiorophyta 
II 

II 

II 

I I 

Phaeophyta 

2,3 
1,3 Invierno 
1,3 invierno 
1,3 
2,3 Verano 
3 

1,3 
3 
1 invierno 
3 

1,3 
1,3 

1,2,3 
2,3 
1,3 
3 
2 

1,3 
1,2,3 
1,2,3 

3 
3 
3 
3 Verano 
3 

2,3 
1,3 
3 
3 
3 
3 

1,3 invierno 
1 

2,3 
2,3 
1,3 
1,3 

3 
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Galaxaura lapidescens 
Galaxaura rugosa 
Galaxaura oblongata 
Gayralia oxysperma 
Gastroclonium ovatum 
Gelidium pusillum 
Gigartina acicularis 
Goniotrichum alsidii 
Gracilaria armata 
Gracilaria verrucosa 
Griffithsia barbata 
Gríffithsia flosculosa 
Griffithsia furcellata 
Griffithsia opuntioides 
Griffithsia schouboei 
Halimeda tuna 
Halopithys incurvus 
Halopteris filicina 
Halopteris scoparia 
Hydroclathrus clathratus 
Helminthocladia calvadosii 
Herposiphonia secunda 
Herposiphonia tenella 
Heterosiphonia wurdermanni 
Hypnea cervicornis 
Hypnea cornuta 
Hypnea musciformis 
Hypnea spinella 
Hypoglossum hypoglossoides 
Jania adhaerens 
Jania rubens 
Laurencia hybrida 
Laurencia obtusa 
Laurencia perforata 
Laurencia papulosa 
Liagora ceranoides 
Lobophora variegata 
Lophocladia trichoclados 
Nereia filiformis 
Oscillatoria lútea 

Rhodophyta 
t i 

i t 

Chiorophyta 
Rhodophyta 

i t 

Rhodophyta 

Chiorophyta 
Rhodophyta 
Phaeophyta 

i t 

i t 

Rhodophyta 
Rhodophyta 

Phaeophyta 
Rhodophyta 
Phaerphyta 
Cyano phyta 

3 
3 
3 
3 

1,3 
1,2,3 Invierno 
1,3 
3 
3 
1 

1,2,3 
1 Invierno 

1,2 
1 
3 
3 

1,3 Verano 
1,2,3 Verano 
1,2,3 Verano 
1,3 
3 

1,3 
3 

1,3 Invierno 
1,2,3 
1,2,3 
1,3 
1 
3 

1,2,3 
3 

1,2,3 
1,3 

1,2,3 
1,3 
3 
3 

1,3 
3 
3 
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Padina pavonica 
Peyssonnelia sp 
Platoma cyclocolpa 
Po/ysiphonia flexella 
Polysiphonia flocculosa 
Po/ysiphonia furceliata 
Polysiptionia macrocarpa 
Polysiphonia sphaerocarpa 
Porolithon oligocarpum 
Pterocladia capillacea 
Rhizoclonium riparium 
Rytiphiaea tinctorea 
Sargassum vulgare 
Sargassum desfontainesii 
Schizothrix calcico/a 
Schizothrix mexicana 
Scinaia forcellata 
Scinaia compianata 
Sphacelaria rigidula 
Sphondylothamnion multifidum 
Spyridia filamentosa 
Spyridia hypnoides 
Stíchothamn/on cymatohpyllum 
Taonia atomaría 
Valonia macrophysa 
Valonia utrícularis 
Ulva rígida 
Zonaría toumefortii 

Phaeophyta 
Rhodophyta 
Rhodophyta 
Rhodophyta 

Rhodophyta 
Chiorophyta 
Rhodophyta 
Paheophyta 

ri 

Cyanophyta 
ri 

Rhodophyta 
I I 

Phaeophyta 
Rhodophyta 

i t 

II 

II 

Phaeophyta 
1,3 

II 

II 

Phaeophyta 

1,3 
3 
3 
1 
1 

1,3 
2 
3 
3 
3 
3 
1 

1,3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

1,2 
1,3 
1,3 

3 
Invierno 

1,3 
1,2,3 

3 

Invierno 

Verano 
Verano 

Invierno 

1 ~ Zona de salida del Barranco de Balos. 
2 = Zona de la Playa. 
3 = Zona del Muelle. 

NOTA: Los datos que se indican en el apartado ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN se refieren al 
período de estudio del presente trabajo (año 1984). 
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Fig. A.-~ Porcentaje de los grupos de algas presentes en la bahía de Arlnaga (Gran Canaria) 
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