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SUMMARY 

19 

The frequency and ecological diversity of endopsammophylous marine mycobiota, were 
evaluated in Barra de Navidad, Jalisco. From a total of 406 isolates, 13 belonged to the 
Zygomycetes, 279 to the Deuteromycetes, 103 to the Ascomycetes and II to the Basidiomycetes. 
Twenty three genera with 37 species were identified; the most frequent species was Microascus 
trigonosporus (10.59%) a species of terrestrial origin. Only two strictly marine species were 
sporadically isolated, Corol/ospora maritima (0.25%) and C. intermedia (0.98%); the last species 
togeter with Drechslera halodes (4.43%) a facultative marine micromycete, are new records for 
Mexico. Results showed a high diversity of endopsammophilous species (diversity index D = 
0 .84) in that environment. 

RESUMEN 

Se valor6 Ia frecuencia y diversidad ecol6gica de Ia micobiota endopsam6fila en Barra de 
Navidad, Jalisco. De un total de 406 aislamientos, 13 pertenecieron a los cigomicetes, 279 a los 
deuteromicetes, 103 a los ascomicetes y 11 a los basidiomicetes. Se identificaron 23 g~neros con 
37 especies de Ia.~ cuales, Ia m~s frecuentemente aislada fue Microascus trigonosporus (10.59%) 
de origen terrestre. Solamente se aislaron en forma espomdica dos especies marinas estrictas, 
Coroflospora maritima (0.25%) y C. intermedia (0.98%), siendo esta ultima junto con Drechslera 
halodes (4.43%), un micromicete marino facultativo, nuevos registros para Mtxico. Los 
resultados mostraron una diversidad elevada de especies endopsam6fllas (fndice de diversidad D 
= 0.84) en ese ambiente. 

• Modificaci6n de parte del trabajo de tcsis que Ia prirnera autora prescnt6 para obcener el grado de Maestra 
en Ciencias (Biologla). en Ia Facultad de Ciencias de Ia UNAM . 

.. Escuela de Biolog!a. Univerndad Aut6noma de Guadalajara. Apartado Postal 1-440, Guadal:ijara. Jal. 44100. 
M6xico. 

••• Laboratorio de Mi.colog!a, Dcpto. de Botanica. lnstituto Biolog!a. UNA.\1, Apartado Postal 70-233, M~xico, 
D. F. 04510 
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I 

INTRODUCCION 

Los micromicetes endopsarn6filos que viven en las playas de tipo arenoso habitan entre 
o sobre los granos de arena. Estos microorganismos, denominados micromicetes marines 
endopsam6filos o arenfcolas, poseen una importancia ecol6gica relevante porque juegan un papel 
primordial como descomponedores primaries de todos los sustratos orglinicos principalmente 
lignocelul6sicos, que se encuentran en Ia playa, por lo que contribuyen a remineralizar y reciclar 
los nutrimentos en ese ambiente (Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1979). 

El estudio de los micromicetes arenfcolas es complejo debido a que en Ia arena de Ia 
playa se encuentran mezclados tres grupos de bongos: a) marines estrictos u obligatorios, que 
crecen y esporulan exclusivamente en un hlibitat marino, b) marines facultativos, que provienen 
de ambientes dulceacufcolas o terrestres, capaces de crecer y posiblemente esporular en el medio 
marino y c) no marinos, de origen dulceaculcola o terrestre, incapaces de crecer y esporular en 
el medio marino. 

Los micromicetes arenfcolas de las regiones litorales del mundo se encuentran poco 
estudiados. No obstante, el interc!:s actual que tienen las playas marinas desde el punto de vista 
econ6mico y ecol6gico, ha propiciado el desarrollo de esta ~ires de Ia micologia. Como 
consecuencia, Ia informaci6n que existe sobre Ia micobiota de Ia arena de playas marinas es 
escasa y reciente, y abarca principalmente aspectos taxon6micos, morfol6gicos y en menor grado 
ecol6gicos (Kohlmeyer, 1966; Wagner-Memer, 1972; Tokura, 1982, 1984; Rees y Jones, 1985). 

En Ia actualidad se desconoce casi por complete Ia estructura de las comunidades de 
micromicetes endopsam6filos que habitan en la arena de las playas de los casi 11 000 km de 
litorales que tiene Mexico en el oceano Pacffico, Golfo de Mexico y Mar Caribe. La unica 
informaci6n disponible se refiere a las siguientes especies de micromicetes endopsam6filos 
marines estrictos aislados en forma casual y esporlidica en los estados de Baja California Sur, 
Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatan: Arenariomyces trifurcatus Hohnk, Corol/ospora 
maritima Werdermann, C. pu/cheJ/a Kohlmeyer, Schmidt et Nair, C. tri[urcata (Hohnk) 
Kohlmeyer, Lindra thalassiae Otpun, Meyers, Bora! et Simms, L. marinera Meyers, Nia vibrissa 
Moore et Meyers y Varicosporina ramulosa Meyers et Kohlmeyer (Kohlmeyer, 1968, 1980, 
1984; Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1971). 

Recientemente, debido a la ausencia de estudios sobre Ia micobiota endopsam6fila en las 
playas de Mexico, se realiz6 el presente trabajo cuyo objetivo fue evaluar Ia frecuencia, 
diversidad y relaciones ecol6gicas de los micromicetes endopsarn6fllos en Barra de Navidad, 
Jalisco. 

, 
MA TERIALES Y METODOS 

Area de estudio. La regi6n de Barra de Navidad se encuentra en ellitoral americano del 
Occ!:ano Pacffico en el estado de Jalisco, Mexico. El lirea de estudio se localiza entre los 
meridianos 104° 41' 03" y 104° 42' 49" de longitud oeste y los paralelos 19° 11' 47"y 19° 13' 
18" de Iatitud norte (Fig. 1). Comprende Ia barra arenosa de Ia laguna Barra de Navidad y Ia 
playa de arena de Ia bahfa Navidad (CETENAL, 1988,1989). El clima de Ia regi6n es AWo(y{}i, 
el rms seco de los calidos subhumedos con lluvias de verano (de mayo a septiembre), con un 
cocicnte P{f (precipitaci6n anual en mm I temperatura media anual en oq de 43.2 y con una 
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Fig. I. Mapa de Ia zona de estudio ubicada en el lfmite de los estados Jalisco y Colima, 
Mexico. Los numerus indican Ia situacion de los cuatro transectos. Escala gnifica 1:50 000 
(Fuente CETENAL, 1988, 1989). 
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oscilaci6n anual de temperaturas medias mensuales isotermales de 4.5 °C (Rodriguez, 1988). 
Metodo de muestreo. Con Ia finalidad de poder estudiar los micromicetes endopsarn6filos 

de la regi6n de Barra de Navidad, se sigui6 el ~todo de muestreo citado por Rees y Jones 
(1985). En Ia regi6n de estudio se trazaron cuatro transectos, tres situados en Ia bahia Navidad 
y uno en Ia ribera sureste de Ia laguna Barra de Navidad (Fig. 1). La longitud de los cuatro 
transectos fue Ia siguiente: transecto I = 30.10 m, transecto D = 38.27 m, transecto ill= 22.40 
m, transecto IV = 9.62 m. Segun el criterio de Rees y Jones (1985) en cada transecto se 
establecieron cinco estaciones de muestreo sobre cinco zonas con caracterlsticas ambientales 
propias a trav~s de las cuales podemos observar un cambio gradual de las condiciones 
predominantemente marinas hacia las terrestres. 

Aislamlento de los bongos. Para aislar los micromicetes arenfcolas se siguieron tres 
~todos: 1) De sustratos naturales o carnadas (Rees y Jones, 1985). Se recolectaron 
aprox.imadamente 5 g de arena que se agregaron arepticamente a un frasco que contenfa Ia 
carnada, ambos previamente esterilizados. Los tipos de carnadas que se utilizaron fueron semillas 
de mafz, palitos de madera de pine (Pinus sp.) de 0.5 em de diametro por 2.5 em de largo y 
cuadritos de papel flltro de I cm2

• En eada una de las cinco estaciones de los cuatro transectos, 
se tom6 una muestra de arena y se realizaron dos repeticiones para cada tipo de carnada. En el 
laboratorio, las muestras se incubaron a temperatura ambiente durante 25 semanas y se 
examinaron semanalmente. 2) De inoculaci6n directa de placa de agar con suelo arenoso (Rees 
y Jones, 1985). Se recolectaron aproximadamente 100 g de arena y se colocaron en una bolsa 
est~ril de polie tileno. En el laboratorio, se inocul6 una pequeiia porci6n de arena 
(aproximadamente 5 g) sobre Ia superficie del medio de cultivo dispers~ndola regularmente en 
cinco zonas separadas de Ia placa. En cada una de las cinco estaciones de los cuatro transectos, 
se tom6 una muestra de arena y se realizaron dos repeticiones para cada tipo de medio de cultivo 
adicionado con fungicida (200 ppm de tiabendazol para inhibir o frenar el crecimiento de 
especies zim6genas); y las cajas se incubaron a temperatura ambiente durante seis semanas y 
se examinaron diariamente. En este estudio se utilizaron cuatro diferentes medios de cultivo con 
agar: a) Agua de Mar-Harina de Mafz-Agar (AM/AMA Hyde, et al. 1987), b) Agua de 
Mar-Harina de Mafz Nix.tamalizado-Agar (AM/HMNA Gon7.<ilez, 1992), c) Extracto de 
levadura-Peptona-Glucosa-Agua de Mar-Agar (ELPG/AMA Hyde, et al. 1987) y d) Almid6n 
soluble-Agua de Mar-Agar (AVAMA Nakagiri y Tubald, 1982). 3) De placa de agar inoculada 
con diluci6n de suelo arenoso (Barron, 1971). En esta t6cnica, se recolectaron aprox.imadamente 
50 g de arena y se colocaron en una bolsa de polietileno est~ril. De Ia muestra se tomaron 25 g 
de arena y se suspendieron en 250 ml del diluyente (agua de mar 0.15% agar) y se agitaron 
durante 60 segundos. Despu~s se transfuieron 5 ml de esta suspensi6n a 45 ml del diluyente y 
as( se procedi6 sucesivamente para obtener diluciones de 1:100 y 1:1000. Para efectuar los 
ais.larnientos se utiliz6 el medio de cultivo de Zambrano y Casas-Campillo (1959) 
Glucosa-Extracto de Levadura-Peptona-Agar (GELPA), modificado por el primero de los autores 
de este trabajo por el uso del agua de mar como solvente. Este medic es semejante al de Nakagiri 
y Tubaki mencionado antes, pero con diferentes proporciones en sus ingredientes. Sobre placas 
de dicho medio de cultivo, se colocaron 0.5 ml de Ia diluci6n y se distribuyeron utilizando un 
rodillo de vidrio. En cada una de las cinco estaciones de los cuatro transectos, se tom6 una 
muestra de arena y se realizaron dos repeticiones para cada una de las dos diluciones. Las cajas 
se incubaron bajo condiciones ambientales durante seis semanas y se exarninaron diariamente. 
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A todos los medios de cultivo que se emplearon en este trabajo se les adicion6 0.5 mg/ml de 
succinato de cloranfenicol (laboratorios Lakeside) para inhibir el crecimiento bacteriano (Booth, 
1971). 

Cuantilicaci6n de factores am bien tales abi6ticos. Los factores ambientales abi6ticos que 
se cuantificaron fueron el pH, temperatura, saJinidad y tamaiio de las part!culas de arena 
(Johnson y Sparrow, 1961). El pH se detennin6 utilizaodo un electropotenci6merro Marksson 92, 
la temperatura mediante un tenn6metro estandar, la salinidad con un refract6metro BioMarine 
y el tamaiio de las partfculas del suelo arenoso por medio de un anatisis granulom6trico por 
tamiz.ado (Lambe y Whirrnan, 1981), clasificW1dose el suelo seglln el Sistema Unificado de 
Clasificaci6n de Suelos (Wagner, 1957). 

Anaiisis de los resultados. Para estirnar la frecuencia y la diversidad ecol6gica de los 
micromicetes endopsam6filos que se aislaron en Barra de Navidad, Jalisco, los datos se 
analizaron matemiticamente. Para evaluar el porcentaje de frecuencia relativa de los 
micromicetes, se aplic6 Ia ecuaci6n citada por Hyde (1986). Todas las especies arenfcolas que 
se aislaron, se compararon cotejando Ia frecuencia de dichas especies enrre pares de transectos 
y tambh!n entre pares de estaciones, usando el fndice de similtud de Sorensen (1948). Para medir 
Ia diversidad de los micromicetes aren!colas se emple6 Ia ecuaci6n del fndice de diversidad de 
Shannon (Shannon y Weaver, 1949) y el de Pielou (1975) y para averigliar el grado de 
concentraci6n del predominio sc utiliz6 el fndice citado por Simpson (1949). Con el prop6sito 
de medir Ia riqucza o variedad de especies se us6 el fndicc citado por Margalef (1958). 

RESULTADOS 

Como rcsultado de los muestreos se obtuvieron 406 aislamientos de micromicetes 
endopsam6ftlos en Barra de Navidad, Jalisco. Se identificaron 38 micromicetes: 3 cigomicetes, 
26 deuterornicetes, 8 ascomicetes y un basidiomicete. 

La mayorfa de los micromicetes que se aislaron en Barra de Navidad, Jalisco, se lograron 
identificar hasta especie. S61o siete se determinaron hasta nivel gen6ico y uno se 1dentific6 
hasta subdivisi6n tomando como base Ia presencia de fibulas (conexiones en grapa o gaucho) en 
el micelio. Los resultados que se obtuvieron sobre Ia frecuencia de las especies se muestra en Ia 
tabla 1. 

Las especies m:is comunes que se aislaron en Barra de Navidad, Jalisco, fueron 
Microascus trigonosporus (10.59%), Cladosporium cladosporioides (10.10%), Aspergillus niger 
(9.61%), Fusarium so/ani (8.87%), Aspergillus nidulans (7.88) y A.flavus (7.64%). 

Las especies aisladas con men or frecuencia incluyeron ScopuJariopsis brevicau/is ( 4.68% ), 
Alternaria sp. (4.68%, Fig. 2), Drechslera halodes (4.43%, Fig. 3), Curvularia lunata (4.19%), 
Fusarium semitectum (3.69%), Microascus manginii (3.20%), Aspergillus tamarii (2.96%), un 
basidiomicete no identificado (2.71), Microascus sp. (1.97%) y Mucor hiemalis (1.72%). Todas 
las dem:!.s especies (22) se enconrraron en menos del 1% de los aislamientos, entre ellas 
Corollospora intermedia (0.98%, Fig. 4), Lasiodiplodia theobromae (0.74%, Fig. 5), Nigrospora 
sphoerica (0.49%), Choetomium sp. (0.25%) y Zygosporium mas01lii (0.25%, Fig. 6). 

De los 406 aislamiemos y las 37 especies que se obtuvieron, en el transecto m se 
present6 Ia mayor frecuencia de aislamientos (143) yen el rransecto I Ia menor frecuencia (72). 
En tanto que. eo el rransecto IV se obtuvo el mayor numero de especies (23) y en el 
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Tabla I. Porcentaje de frecuencia rclaliva de los micromicetes endopsamOfilos que sc aislaron en Barra de 
Navidad, Jalisco. 

Micromicete 
endopsam(Sfllo 

Comuaes a FrecamkS 
Microo~us trigo110sporus Emmons et Dodge 
Clodosporiwn clodosporioides ~.) de Vries 
Aspergillus niger v. Tiegh. 
FMsarlum so/an/ (Mart) Sacc. 
Aspergillus n/du/QIIJ (Eidam) Wint. 
Aspergillus flavu.s UnL 

FlftiKDles a Esporidlros 
Alternaria sp. 
Scopulariopsis brtvicaiUis (Sacc.) Bain 
JJtechslera halodes (Drech>l.) Subram. et Jain• 
CMrvMlaria lunata (Wakk.) Boedijn 
Fusarium semittctum Berk. tt Rav. 
Microascus manginii (Loub.) CW"Zi 
Aspergillus tamarii .Kita 
Basidiomicetc no identificado 
Mlcroascus sp. 
Mucor hlemalls Wehmer 

EsporAdicos a Raros 
Corollosporo lntermedia Schmidt•• 
Drtchsltra b/Mptata (Sacc. tt Room.) Rich. tt Fraser 
Synuphalastnun racemoswn Cohn ex SchrOI.. 
CurviUaria geniculata (Tracy et Eurle) Boedijn 
Lasiodip/odia thtabromat (Pal.) Griff tt Maubl. 
ScopiUaricpsis brwnptii Salvanet-Duval 
Aspergillus repens (Cda.) Sacc. 
Cunninghamtlla tchinulata (Th;ut.) Thaxt. 
CIUVularia uagrostidls (Ham.) Meyer 
FMsoriiOtl monilifonne Sheldon 
Gtotrichum candidum Link ex Leman 
MyrothtciMm verrucarla (Alb. tt Schw.) Ditm. ex Steudel 
Nigrospora sphaerica {Sacc.) Mason 
Tricluxltrma sp. 
Acrtmonium sp. 
Cladosporium sphaerospermum Penz. 
Corollospora maritima Wcrdermann .. 
Chattomium sp. 
Fusarium oxysporum Schlecht. 
Sttmphylium sp. 
Saccharomyces sp. 
Zygosporium masonii Hughes 

•especie marina facultaliva, ••cspocie marina eslricta 

Porcentaje de 
Frecuencia Relaciva 

10.59 
10.10 
9.61 
8.87 
7.88 
7.64 

4.68 
4.68 
4.43 
4.19 
3.69 
3.20 
2.96 
2.71 
1.97 
1.72 

0.98 
0.98 
0.98 
0.74 
0.74 
0.74 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.49 
0.25 
0.25 
f' ~~ 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 
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\ ·4 
Fig. 2-6. Algunas especies de micromicetes endopsam6filos de Barra de Navidad, Jalisco. 
2: Dictiosporas de Alternaria sp., X 400, 3: Conidi6foros y fragmosporas de Drechslera 
halodes, X 400, 4: Ascosporas de Corol/ospora intermedia, X 1200, 5: Picniosporas de 
Lasiodiplodia theobromae, X 400, 6: Conidi6foros de Zygosporium masonii, X 400. 
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transecto II este numero fue el menor (13). En Ia estaci6n 5 se manifesto Ia mayor frecuencia de 
aislamientos (107) y en Ia estaci6n 2 Ia menor frecuencia (54). Por otra pane, en Ia estaci6n 3 
se present6 el mayor numero de especies (22) y en Ia estaci6n 1 este numero fue el men or (7, 
Tablas 2 y 3). 

En cuanto a Ia frecuencia de los micromicetes endopsam6filos marinos estrictos, marinos 
facultativos y no marinas en Ia regi6n de estudio, tenemos que los micromicetes marinas estrictos 
Corol/ospora intermedia y C. maritima se encontraron exclusivamente en Ia estaci6n 3 del 
transecto I, mientras que el micromicete marino facultative Drechslera ha/odes se localiz6 
unicamente en el transecto III en las estaciones I, 2 y 3. Los micromicetes no marinos se 
aislaron en todas las estaciones de los cuatro transectos y su numero mas grande de aislamientos 
se obtuvo en Ia estaci6n 5 del transecto IV y el numero mas bajo en la estaci6n 2 del transecto 
I. Al considerar el numero de aislamientos y de especies en cada una de las cinco estaciones no 
se encontr6 un incremento gradual en el numero de aislamientos ni en el numero de especies al 
pasar del medio marino a! terrestre (Tabla 3 ). 

Los datos que se obtuvieron al comparar mediante el fndice de similtud de Sorensen 
(1948) las especies endopsam6filas aisladas de los cuatro transectos y de las cinco estaciones, 
indicaron que los transectos II y IV mostraron Ia micobiota mas similar y los transectos II y Ill 
la mas diferente (Tabla 4). Con respecto a los resultados de las estaciones, Ia micobiota mas 
similar se encontr6 en las estaciones 1 y 2 y Ia mas diferente en Ia 1 y 5 (Tabla 5). 

Los valores que se obtuvieron al emplear el fndice de diversidad general de Shannon 
(Shannon y Weaver, 1949) y el de Pielou (1975) (H = 4.33, D = 0.84 respectivamente) revelaron 
un nivel de diversidad alto en Ia micobiota endopsam6fila que se aisl6 en Barra de Navidad, 
Jalisco. Tambien fue elevado el grado de equiparabilidad del valor de diversidad (E = 0.82). AI 
aplicar el fndice de concentraci6n de predominio, se obtuvo un valor de C = 0.16, lo que 
significa poca probabilidad de que dos individuos seleccionados aleatoriamente en una comunidad 
infinita sean de Ia misma especie. AI medir Ia riqueza o variedad de especies con el fndice de 
Margalef (1958), se encontr6 una riqueza de especies alta (d = 14.2). 

DISCUSI6N 

Se han publicado datos cuantitativos sobre Ia frecuencia de los micromicetes 
endopsam6filos (Wagner-Memer, 1972; Aleem, 1980; Tokura, 1982, 1984; Kirk, 1983; Rees y 
Jones, 1985). Sin embargo, en esos estudios unicamente se cuantificaron las especies marinas 
estrictas, con excepci6n de los trabajos de Aleem (1980) y Rees y Jones (1985), quienes ademas 
estudiaron las especies marinas facultativas y no marinas. 

Este constituye el primer registro de Microascus trigonosporus en Ia arena de las playas 
marinas. Es un micromicete terrestre que previamente fue aislado del suelo arenoso del desieno 
de Sonora, en Baja California Norte, Mexico (Ranzoni, 1968) y del desierto de Arizona (Barron 
eta/. 1961). 

Drechslera halodes es una especie marina facultativa y constituye un nuevo registro para 
Mexico. En Ia actualidad, se considera que los aislamientos de origen marino identificados como 
de esta especie deben ser clasificados dentro del genero Exserohilum aunque no han sido bien 
definidas las especies marinas del mismo (Kohlmeyer y Volkmann-Kohlmeyer, 1991). 

Corol/ospora intermedia es una especie arenfcola marina estricta que sc encuentra 
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Tabla 2. Frecuencia de los micromicetes endopsam61ilos que sc aislaron en Barra de Navidad, Jalisco, en los 
cuatro lrllllsectos. 

M•cronucete liWISCCIO Frecuenc•a 
endopsam<Sfilo II Ill IV 

Microascus trigonosporus 13 13 13 4 43 
Cladosporium cladosporloidts 3 9 IS 14 41 
Aspergillus niger 9 8 10 12 39 
Fusarium SIJiani 0 17 14 s 36 
Aspergillus nidllians 2 II 11 8 32 
Aspergillus flavus 14 7 s s 31 
Altmtaria sp. 2 4 8 s 19 
Scopulariopsis brt.,lcalliis 8 6 s 0 19 
Drtchslera Jralodts 0 0 18 0 18 
Cun-uluria lunata 0 2 6 9 17 
FusariiUit umittctum 0 0 3 12 IS 
M1croascus manginii s 0 8 0 13 
Aspergillus tamar// 0 2 s s 12 
Basidiomicero no idcntificado 0 I 6 4 II 
Microascus sp. 4 0 4 0 8 
Mucor hiemalis 0 0 2 s 7 
Corollospora intentaedia 4 0 0 0 4 
Drtchslera biuptata I I 2 0 4 
Synuphalastrum racemcsum 0 0 2 2 4 
Curvularia genicula/a 0 0 I 2 3 
Laswdiplodia theobromae 0 0 3 0 3 
ScO(Julariopsis brumptii 3 0 0 0 3 
Aspergillus repens 0 0 0 2 2 
Cunninghamtlla echinula10 0 2 0 0 2 
Cun·ularia tragrostldis 0 0 0 2 2 
Fusarium moniliforme 0 0 0 2 2 
Geotrichum candidum 0 0 0 2 2 
M)TOI!recium •·errucaria 0 0 0 2 2 
Nigruspora sphaerica 0 I 0 I 2 
Trichoderma sp. 2 0 0 0 2 
Arrenwnium sp. 0 0 0 I I 
Cladosporium sphaerospermum 0 0 0 I 
Corollosporo maritima I 0 0 0 
C!rartonuum sp. 0 0 0 I 
Fu.tarium oxysporum 0 0 1 0 
Stemphylium sp. I 0 0 0 
Sarrharomyres sp. 0 0 0 I 
Zyl/tHporium maso11ii 0 0 0 

Frccucncia transcciO!l 72 84 143 107 406 
Numcro de cspccics aisladas IS 13 21 23 
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Tabla 3. Suma de Ia frealencia de los micromicetcs endopsam6filos que se aislaron en Barra de Navidad, 
Jalisco, en las cinco esu~eiones de cada uno de los cualro llllllsc:clos. 

MiCroimcele ESI3Ci6i\ Frecuenc•a 
elldopsam6fllo 2 3 4 ~ 

M/croascus trigonosporus 18 12 4 7 2 43 
Cladosporium cladosporioides 0 0 10 13 18 41 
Aspergillus niger 0 2 9 6 22 39 
Fusarium so/ani 14 IS 7 0 0 36 
Aspergillus nidulans 0 0 6 6 20 32 
Aspergillus flavus 0 0 10 14 7 31 
Alternaria sp. 9 2 8 0 0 19 
Scopuiarlopsis brn~icaulls 6 2 10 I 0 19 
Drechslera halodes 10 3 ~ 0 0 18 
Cruvularia lunata 0 0 0 9 8 17 
Fusarium semitectum 0 3 2 6 4 IS 
Microascus manginii 3 7 3 0 0 13 
Aspergillus tamarii 0 0 2 s s 12 
BasidiomiceiO no identificado 0 0 I 8 2 II 
Mlcroascus sp. 4 3 I 0 0 8 
Mucor hlemalls 0 0 2 ~ 0 7 
Corollospora intermedia 0 0 4 0 0 4 
Drechslera biseptata 0 0 2 2 0 4 
Syncephalastrum racemosum 0 0 0 0 4 4 
Curvuiaria gtniculata 0 0 0 3 0 3 
Lasiodiplodia thtobromae 0 I 1 I 0 3 
Scopuiariopsis brumptii 0 0 0 I 2 3 
Aspergillus repens 0 0 0 0 2 2 
CIIM/nghamt/la tchlnulata 0 0 0 0 2 2 
Cruvuiaria eragrostldis 0 2 0 0 0 2 
Fusarium moniliformt 0 0 0 0 2 2 
Geotrichum candidum 0 0 0 0 2 2 
Myrothecium vtrrucaria 0 1 0 1 0 2 
Nlgrospora sphatrlca 0 0 I 0 1 2 
Trichoderma sp. 0 0 I 0 I 2 
Acrtmonium sp. 0 0 0 0 I I 
Cladosporium sphaerospermum 0 0 I 0 0 I 
Corollospora maritima 0 0 I 0 0 1 
Chaetomium sp. 0 I 0 0 0 
Fusarium oxysporum 0 0 0 0 I 
Stemphylium sp. 0 0 0 0 I 
Saccharomyces sp. 0 0 0 0 I 
Zygosporium mason// 0 0 I 0 0 

Frecuencia eslaeiones 64 ~ 92 88 108 406 
N\lmcro de cspccics aisladas 7 13 22 I~ 20 
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Tabla 4. Indices de similtud de los miaomicetes amUcolas que se lislaron en los cualro lnUISCCIOS en Barra de 
Navidad, Jalisco. 

Pares de transcctos Numerode lndice 
c;omparados espec;ie:s de 

COIDWICS Similllld 

1-11 8 55 
1-lll 14 60 
I-IV 10 54 
11-111 6 30 
ll-JV 12 61 
lli-IV 11 56 
I y ll-111 y IV 13 37 

Tabla 5. Indices de sirniltud de los micrornicetes arenitolas que se aislaron en las cinco est.1tiones de los cuatro 
puntos de recolecciOO en Barra de Navidad, Jalisco. 

Pares de eslationes Nllmcro de lndX:e 
c;omparadas espcc:ies de 

romunes Similtud 

1-2 1 70 
1-3 1 47 
1-4 2 16 
1-5 I 1 
2-3 10 35 
2-4 6 40 
2-5 3 18 
3-4 12 60 
3-5 10 46 
4-5 10 54 
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registrada en Sierra Leona, Africa Oriental (Oc~ano Atlintico) como Ia especie m4s comun en 
Ia espuma marina (Aleern. 1980). Tambi~n se habfa encontrado antes en Alemania (Schaumann, 
1972; Schmidt, 1974), Jap6n (Tokura, 1982) y m4s recientemente en Ia India (Ravikumar y 
Purushothaman, 1988). En este trabajo es Ia primera vez que se informa su presencia en Ia costa 
del Octano Pacffico en Ammca y constituye un nuevo registro para M~xico. 

Corollospora maritima es un hongo cosmopolita por lo que se localiza en las zonas 
templadas, subtropicales y tropicales del mundo (Kohlmeyer, 1983). Particularmente en Mtxico, 
esta especie es~ registrada en Ia costa del Octano Atl4ntico yen el Octano Pacifico (estado de 
Oaxaca) (Kohlmeyer, 1968, 1980, 1984; Kohlmeyer y Kohlmeyer, 1971). En este estudio se 
registr6 por segunda vez en el Oc~ano Pacffico para el estado de Jalisco. 

Los resultados sobre los fnd.ices de similtud que permitieron comparar Ia composici6n de 
especies en los cuatro transectos y las cinco estaciones (Tablas 4 y 5) se pueden explicar al 
considerar las d.iferencias entre varios factores como el uso de Ia playa, el numero de baiiistas 
e individuos que transitan por Ia playa, Ia temperatura, Ia salinidad, Ia variaci6n en Ia cantidad 
y calidad de los nutrientes y Ia acci6n de las olas y de las mareas. 

En general, no se observ6 un cambio entre las especies que se encontraron en las regiones 
marinas y terrestres. Estos resultados estuvieron afectados por los ~todos de estudio de los 
aislamientos puesto que al utilizar agua de mar en los medios de cultivo favoreci6 el desarrollo 
de especies tolerantes a Ia sal y restringi6 o inhibi6 el de especies no tolerantes. Por lo tanto, 
ademas de las especies marinas estrictas se aislaron especies terrestres que tal vez sean marinas 
facultativas como Microascus trigonosporus, Cladosporium cladosporioides, Aspergillus niger 
y Fusarium so/ani. 

No se encontr6 un incremento gradual en el numero de especies que se aislaron al pasar 
del medio marino al terrestre. El mayor numero de especies se obtuvo en Ia estaci6n 3 (Tabla 
3) probablemente porque dicha estaci6n coincide con Ia zona donde el mar deposita sobre Ia 
arena de Ia playa restos org4nicos y otros materiales por acci6n de las mareas. 

Una diversidad elevada de especies establece en el ambiente una alta estabilidad, 
predictibilidad y productividad eco16gica (Pielou, 1975). Como el endopsamon de Barra de 
Navidad, Jalisco, mostr6 Ia existencia de una micobiota diversa, se estima que el ambiente es 
estable. Otra consecuencia de la diversidad alta, es Ia riqueza elevada de especies (Pielou, 1975), 
lo cual corresponde con el alto valor del (ndice de riqueza que se obtuvo. El fndice de 
concentraci6n de predorninio fue bajo indicando que el dominio se encuentra compartido por 
varias especies endopsam6filas. Pielou ( 1975) menciona que el grado de predominio en las zonas 
tropicales tiende a ser bajo, lo cual concuerda con el resultado que se obtuvo en este trabajo. 

Los micromicetes se consideran organismos indicadores del transporte de materiales en 
ambientes estuarinos (Cooke y Lacourse, 1975). En Ia laguna Barra de Navidad, por medio de 
Ia descarga del rfo Marabasco, corrientes mareales, acci6n de los vientos, precipitaci6n, drenajes 
pluviales y urbanos, se introducen materiales que son transportados por las corrientes que rigen 
Ia circulaci6n del agua en ese sistema hidrognUico. Newell (1976), al estudiar Ia sucesi6n fungosa 
durante Ia degradaci6n de las semillas del mangle rojo (Rhizophora mangle L.) encontr6 en Ia 
primera etapa de Ia sucesi6n, una micobiota formada principalmente Cladosporium 
cladosporioides, Alternaria alternata, Zygosporium masonii y en Ia segunda etapa, Aspergillus 
repens y Acremonium sp. Como en el suroeste de Ia laguna Barra de Navidad existe una 
comunidad de mangles (Fig. 1) constituida en su mayor parte por R. mangle y todos los generos 
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registrados por Newell (1976) se encontraron en Ia arena, todo indica que Ia circulaci6n del agua 
transporta panes del mangle rojo hacia Ia bahla Navidad y posteriormente son depositados sobre 
Ia playa por medio de Ia acci6n de las olas del mar. Dicho patr6n hidrognffico explica tambien 
Ia alta frecuencia de especies aren!colas no marinas en todos los transectos, asf como su 
disminuci6n gradual conforme aument6 Ia distancia de Ia boca puesto que los micromicetes 
endopsam6filos marines estrictos no se encuentran en las playas de estuaries, s6lo existen en Ia 
arena de playas expuestas al mar abierto (Kohlmeyer, com. pers.). Por consiguiente, es 16gico que 
no se hayan aislado especies marinas en el transecto IV (dentro de Ia laguna Barra de Navidad), 
ademas, Ia situaci6n de los transectos I, II y III tampoco fue adecuada para el aislamiento de las 
especies marinas estrictas ya que se encuentra altamente influenciada por el ambiente estuarine 
adyacente de Ia laguna Barra de Navidad. lgualmente, es clara Ia presencia de las especies 
marinas estrictas en el transecto I (punto de muestreo mas lejano de Ia boca y con menor 
influencia de agua dulce Tabla 2). 
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