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Presentación
En el Caribe colombiano se han registrado 
aproximadamente 4945 especies marinas, 
lo que representa el 41 % de las especies 
reportadas en todo el Caribe (Vega-Sequeda 
et al., 2015). Este patrón de diversidad se 
observa también en las macroalgas: de las 
1553 especies de macroalgas reportadas 
en el Atlántico tropical occidental (Wynne, 
2017), 625 —que corresponden al 40 %—, 
se encuentran en la costa Caribe del país 
(Rincón-Díaz y Gavio, 2020; Reyes-Gómez 
et al., 2021).

Las algas son organismos ecológicamente 
importantes al ser los productores 
primarios de la base de la cadena trófica. 
También, proveen alimento y refugio a una 
gran variedad de organismos, muchos de 
importancia económica; de igual modo, 
contribuyen en la estructura tridimensional 
del hábitat.

Además, responden de forma rápida a las 
variaciones ambientales, convirtiéndolas 
en excelentes bioindicadores del cambio 
climático, así como de la presencia de 
metales pesados y otros contaminantes.

Aspectos generales

Providencia y Santa Catalina son islas 
oceánicas de origen volcánico, ubicadas 
en el mar Caribe suroccidental, y hacen 
parte del departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
que fue declarado Reserva de Biosfera en 
el 2000 por la UNESCO. Las islas —de 17 
y 1 km2 de extensión, respectivamente— 

presentan, en el costado oriental, una 
de las barreras arrecifales más extensas 
del mundo, de 32 km de longitud. En el 
costado occidental, los parches arrecifales 
fragmentados parecen ser los remanentes 
de una antigua barrera de sotavento 
(Geister y Díaz, 2007).

Afectaciones 
antropogénicas
Las islas se encuentran bajo diferentes 
presiones de origen antrópico: la ausencia 
de servicio de alcantarillado y tratamiento 
de aguas negras previo a su descarga en 
mar, la inadecuada disposición de residuos 
solidos, y la sobreexplotación de recursos 
pesqueros. Adicionalmente, las islas se 
ven expuestas a fenómenos climáticos 
extremos como huracanes y tormentas 
tropicales, que han aumentado su 
intensidad y frecuencia como consecuencia 
del cambio climático. 

Todas esos tensores ejercen una presión 
sobre los ecosistemas coralinos y las 
macroalgas asociadas, que se manifiesta 
en un cambio en la composición de las 
especies, además de una diferencia en las 

proporciones entre el número de grupos 
funcionales dominantes, dado que las 
algas foliosas, corticadas y calcáreas 
han cedido el paso a algas filamentosas, 
de crecimiento oportunista. También, 
como respuesta al incremento de 
nutrientes —debido principalmente a la 
descarga de aguas residuales— podemos 
observar florecimientos de algas verdes 
filamentosas; y, después de eventos 
climáticos extremos, algas de crecimiento 
rápido han comenzado ha ocupar el espacio 
libre resultado del desprendimiento de 
otros organismos (Gavio et al., 2022).

Convenciones para los 
grupos funcionales

Las algas filamentosas son de tamaño 
generalmente reducido, y pueden formar 
tapetes o céspedes sobre el sustrato. Las 
algas foliosas crecen en forma de hoja, 
de uno o pocos estratos de células. Las 
algas foliosas corticadas son laminares, o 
en forma de cinta, y son más rígidas. Las 
algas corticadas erectas son carnosas, 
generalmente cilíndricas, de tamaños 
medianos (5 cm de alto). Las algas 
coriáceas son de gran tamaño (>10 cm), 
erectas y con talo grueso y sólido. Las 
algas calcáreas articuladas son erectas 
y duras, calcificadas, con porciones no 
calcificadas para permitirles flexibilidad. 
Las algas calcáreas costrosas crecen 
atadas a las rocas u otros sustratos; son 
completamente rígidas y calcificadas.

Las islas presentan un clima tropical, que 
se caracteriza por una temporada seca de 
enero a abril, y una temporada lluviosa 
de mayo a diciembre, con máximos de 
precipitación concentrados en los meses 
de octubre y noviembre. La precipitación 
media anual es de 1,635 mm (González 
y Hurtado, 2012), con una temperatura 

promedio de 30ºC. La temperatura de la 
superficie del mar oscila entre los 26 y los 
29,5ºC, un rango óptimo para el desarrollo 
de corales y de flora marina asociada.

Grupos funcionales

Las macroalgas marinas fueron agrupadas 
en grupos funcionales por Steneck y 
Dethier (1994), quienes se basaron en 
la idea de que unos pocos atributos 
morfológicos de las algas pueden predecir 
tanto la estructura de las comunidades 
bentónicas, como los procesos que están 
actuando sobre los ecosistemas, por 
ejemplo, la presencia de disturbios.

Los autores propusieron siete grupos de 
algas: filamentosas, foliosas, corticadas 
foliosas, corticadas erectas, coriáceas, 
calcáreas articuladas y calcáreas costrosas. 
La abundancia relativa de cada grupo 
puede indicar si el arrecife está en buen 
estado de conservación o si hay un proceso 
de degradación.
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Florecimiento de Cladophora sp. en Providencia, septiembre 2019

Esta miniguía presenta una pequeña selección de las especies más comunes de 
macroalgas en la Isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Esperamos 
que a través de este proyecto estudiantes, investigadores, buzos, pescadores, 
habitantes y visitantes se acerquen a las macroalgas de la región, se maravillen 
por su formas tan diversas, sus colores, su capacidad de adaptación, así como 

por sus usos potenciales.
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Presentación
En el Caribe colombiano se han registrado 
aproximadamente 4945 especies marinas, 
lo que representa el 41 % de las especies 
reportadas en todo el Caribe (Vega-Sequeda 
et al., 2015). Este patrón de diversidad se 
observa también en las macroalgas: de las 
1553 especies de macroalgas reportadas 
en el Atlántico tropical occidental (Wynne, 
2017), 625 —que corresponden al 40 %—, 
se encuentran en la costa Caribe del país 
(Rincón-Díaz y Gavio, 2020; Reyes-Gómez 
et al., 2021).

Las algas son organismos ecológicamente 
importantes al ser los productores 
primarios de la base de la cadena trófica. 
También, proveen alimento y refugio a una 
gran variedad de organismos, muchos de 
importancia económica; de igual modo, 
contribuyen en la estructura tridimensional 
del hábitat.

Además, responden de forma rápida a las 
variaciones ambientales, convirtiéndolas 
en excelentes bioindicadores del cambio 
climático, así como de la presencia de 
metales pesados y otros contaminantes.

Aspectos generales

Providencia y Santa Catalina son islas 
oceánicas de origen volcánico, ubicadas 
en el mar Caribe suroccidental, y hacen 
parte del departamento Archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
que fue declarado Reserva de Biosfera en 
el 2000 por la UNESCO. Las islas —de 17 
y 1 km2 de extensión, respectivamente— 

presentan, en el costado oriental, una 
de las barreras arrecifales más extensas 
del mundo, de 32 km de longitud. En el 
costado occidental, los parches arrecifales 
fragmentados parecen ser los remanentes 
de una antigua barrera de sotavento 
(Geister y Díaz, 2007).

Afectaciones 
antropogénicas
Las islas se encuentran bajo diferentes 
presiones de origen antrópico: la ausencia 
de servicio de alcantarillado y tratamiento 
de aguas negras previo a su descarga en 
mar, la inadecuada disposición de residuos 
solidos, y la sobreexplotación de recursos 
pesqueros. Adicionalmente, las islas se 
ven expuestas a fenómenos climáticos 
extremos como huracanes y tormentas 
tropicales, que han aumentado su 
intensidad y frecuencia como consecuencia 
del cambio climático. 

Todas esos tensores ejercen una presión 
sobre los ecosistemas coralinos y las 
macroalgas asociadas, que se manifiesta 
en un cambio en la composición de las 
especies, además de una diferencia en las 

proporciones entre el número de grupos 
funcionales dominantes, dado que las 
algas foliosas, corticadas y calcáreas 
han cedido el paso a algas filamentosas, 
de crecimiento oportunista. También, 
como respuesta al incremento de 
nutrientes —debido principalmente a la 
descarga de aguas residuales— podemos 
observar florecimientos de algas verdes 
filamentosas; y, después de eventos 
climáticos extremos, algas de crecimiento 
rápido han comenzado ha ocupar el espacio 
libre resultado del desprendimiento de 
otros organismos (Gavio et al., 2022).

Convenciones para los 
grupos funcionales

Las algas filamentosas son de tamaño 
generalmente reducido, y pueden formar 
tapetes o céspedes sobre el sustrato. Las 
algas foliosas crecen en forma de hoja, 
de uno o pocos estratos de células. Las 
algas foliosas corticadas son laminares, o 
en forma de cinta, y son más rígidas. Las 
algas corticadas erectas son carnosas, 
generalmente cilíndricas, de tamaños 
medianos (5 cm de alto). Las algas 
coriáceas son de gran tamaño (>10 cm), 
erectas y con talo grueso y sólido. Las 
algas calcáreas articuladas son erectas 
y duras, calcificadas, con porciones no 
calcificadas para permitirles flexibilidad. 
Las algas calcáreas costrosas crecen 
atadas a las rocas u otros sustratos; son 
completamente rígidas y calcificadas.

Las islas presentan un clima tropical, que 
se caracteriza por una temporada seca de 
enero a abril, y una temporada lluviosa 
de mayo a diciembre, con máximos de 
precipitación concentrados en los meses 
de octubre y noviembre. La precipitación 
media anual es de 1,635 mm (González 
y Hurtado, 2012), con una temperatura 

promedio de 30ºC. La temperatura de la 
superficie del mar oscila entre los 26 y los 
29,5ºC, un rango óptimo para el desarrollo 
de corales y de flora marina asociada.

Grupos funcionales

Las macroalgas marinas fueron agrupadas 
en grupos funcionales por Steneck y 
Dethier (1994), quienes se basaron en 
la idea de que unos pocos atributos 
morfológicos de las algas pueden predecir 
tanto la estructura de las comunidades 
bentónicas, como los procesos que están 
actuando sobre los ecosistemas, por 
ejemplo, la presencia de disturbios.

Los autores propusieron siete grupos de 
algas: filamentosas, foliosas, corticadas 
foliosas, corticadas erectas, coriáceas, 
calcáreas articuladas y calcáreas costrosas. 
La abundancia relativa de cada grupo 
puede indicar si el arrecife está en buen 
estado de conservación o si hay un proceso 
de degradación.
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