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INTRODUCCIÓN

La ría de Arosa, localizada en la

costa occidental de Galicia, es la más

amplia y extensa de las rías gallegas.

Su superficie total es aproximadamente

de 253 Km
2
 . Dos ríos principales, el

Ulla y el Umia, junto con otros de menor

importancia y numerosos arroyos consti-

tuyen la red fluvial de dicha ría.

En lo que a la topografía y distri-

bución de los sedimentos del fondo se

refiere, cabe destacar el excelente tra-

bajo de KOLDIJK (1968).

A nivel del canal principal (fig.

1), las isobatas se disponen paralela-

mente a la línea de costa, con valores

máximos que superan 60 m en la boca y

parte central de la misma. "Al sudeste

del canal principal se localiza una pla-

taforma, con profundidades generalmente

inferiores a 10 m, que en su cara norte

se ve limitada por el Vado, cuyas esca-

sas profundidades dificultan el inter-

cambio de aguas con la parte interna

de la ría.

Las características hidrológicas

e hidrodinámicas han sido estudiadas

por GOMEZ GALLEGO (1971, 1975) y OTTO

(1975), entre otros. Una inversión tér-

mica se produce en invierno; las tempe-

raturas del fondo en esta estación, ex-

cepción hecha de la parte interna de

la ría, son prácticamente iguales a las

de verano, asegurando una estabilidad

clave para las comunidades allí asenta-

das. La influencia de las aguas dulces

sobre las del fondo solamente se hace

notar, de formá acusada, en las estacio-

nes con profundidades inferiores a 20 m

(variación anual de 4,5 0/.0 a 20 m).

En profundidades superiores d 30 m, la

salinidad fluctúa entre 35,5 y 35,8 °/.°

y la temperatura entre 12 y 14 C.

En cuanto al oxígeno, en las aguas

del fondo el consumo es superior a la

producción durante los períodos cálidos,

sobre todo al norte de la isla de Arosa.

En lo que a la fauna de los fondos

de la ría se refiere, cabe destacar el

excelente estudio sobre la biocenosis

y tanatocenosis de moluscos realizado

por CADEE (1968), en el cual ya se in-

troduce una visión general de las comu-

nidades bentónicas.
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Fig. 1. Batimetría de la ría de Arosa.

Fig. 1. Bathimetry in the Ría de Arosa.

MATERIAL Y METODOS

En el transcurso de los meses de

mayo y junio de 1976 se realizaron 53

muestreos (fig. 2), a bordo de la "Maia"

(propiedad del Plan de Explotación Ma-

risquera de Galicia), con la ayuda de

una draga semicuantitativa de arrastre,

de boca circular de 45 cm 0, del tipo

rallier du baty.

En cada dragado se sucedían repeti-

damente dos operaciones: 30 litros de

sedimento eran inmediatamente separados

en una mesa de cedazos de un metro de

lado con luces de malla de 10 y 2 mm,

para los estudios faunístico-ecológicos,

y una fracción, tomada en el medio de

la masa de sedimento contenido en la

draga, era conservada para posteriores

análisis granulométricos.

Los análisis de la fracción gruesa

se realizaron sobre muestras de 300 g,

mediante una columna de 11 tamices

(10 mm - 0- 0,05 mm), siendo la duración

mínima del tamizado de 20 minutos.

La fracción fina se estudió median-

te una modificación del método de Bou-

youcos (GUITIAN & CARBALLAS, 1976), con-

sistente en la utilización de un agita-

dor de ultrasonidos modelo Branson SONI-

FIER B-12, durante un tiempo mínimo de

12 minutos a potencia de 80 watt, para

la dispersión. Las lecturas se realiza-

ron a los tiempos requeridos: 40", 4'

y 2 horas' para las fracciones 0,05 mm,

0,02 mm y 0,002 mm, respectivamente.

Simultáneamente se realizaban pruebas

en blanco.

Para el análisis cenótico se ha
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f i g .  l .  Batime t r í a  de la ría de Aro s a .  

Fig. l .  Bathimetry i n  the R í a  d e  Aro sa . 

MATERIAL Y M ÉTODOS 
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Los anál is is  de la fracc ión gruesa 

se reali zaron sobre muestras de 300 g ,  
mediante una columna d e  1 1  tamices 

( 10 mm - 0 - 0 , 05 mm ) ,  s i endo l a  duración 
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1 2  minutos a potenc ia de 80 watt , para 

la dispersión . Las lecturas se real i za

ron a los ti empos requeridos : 40" , 4 '  

Y 2 horas ' para las fracciones 0 , 05 mm , 

0 , 02 mm y 0 , 002 mm , respect ivamente . 

S imultáneamente se real izaban pruebas 

en b l anco . 

Para el anál isis cenótico se ha 

F i g .  2 . Local i zación d e  las es taciones de mues

t r'?o . 

F i g .  2 .  S ta ú on posltions. 
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empleado el coeficiente ,de correlación

de punto 0 (DAGET, 1976).

RESULTADOS

Se ha obtenido un total de 12.003

individuos, pertenecientes a 332 espe-

cies que serán motivo de una publicación

posterior, en los fondos de la ría de

Arosa, prospectados con la draga ra-

llier .

Los tipos predominantes de sedimen-

to en la cuenca de Arosa son fangos y

fangos arenosos que contienen, en el

caso de los primeros, valores próximos

al 90 % de pelitas. Los sedimentos grue-

sos se encuentran limitados, a lo largo

de la costa, a la zona marginal, áreas

poco profundas y lechos y desembocaduras

de los ríos.

En el interior de grandes áreas

sedimentarias, como la zona fangosa co-

rrespondiente al canal principal (fig.

3), pueden observarse variaciones paula-

tinas de la moda principal o de las mo-

das secundarias; nótese cómo la moda

va decreciendo a medida que nos alejamos

del lecho del río Ulla y cómo comienza

Estas dragas de montura circular son las más

ventajosas para una primera exploración dada

su robustez y resistencia en los enganches so-

bre fondos rocosos, de los cuales se desprenden

con relativa facilidad y sin grandes deterioros.

Por otra parte, esta draga ha sido la más co-

munmente utilizada en el estudio de las costas

atlánticas europeas (CABIOCH, 1961, 1968; GLE-

MAREC, 1969; TOULEMONT, 1972; RETIERE, 1975,

1980; GENTIL, 1976; HILY, 1976; entre otros).

MODAS GRANULOMETRICAS
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Fig. 3. Repartición de las modas granulométri-

cas.

Fig. 3. Grain-size mode distribution.

a aumentar ligeramente (influencia oceá-

nica) en las inmediaciones de la isla

de Sálvora. Este tipo de variaciones

es debido a las condiciones hidrodinámi-

cas que reinan en la ría de Arosa.

En el diagrama triangular de la

figura 4, construido en base al sistema

americano (FAO, 1966), se muestran los

resultados granulométricos de las esta-

ciones de muestreo correspondientes a

arenas y fangos. Las restantes estacio-

nes, no representadas, corresponden a

sedimentos más gruesos, terrígenos u

organógenos.

Con vistas a la ordenación de las

estaciones de muestreo realizadas en

la ría de Arosa, desarrollamos el método

de las dendritas (fig. 5). Cabe destacar
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F i g .  3. Grain- s i z e  mode distributi o n . 

a aumentar l igeramente ( influenc ia oceá

nica )  en l as inmediaciones de la i s la  

de  Sálvora . E ste  t ipo de variac iones 

es debido a las condiciones hidrod inámi-

cas que reinan en la ría de Arosa . 

En e l  di agrama triangular de l a  

figura 4 ,  construido e n  base al s istema 

americano ( FAO , 1 966 ) , se muestran los 

resul tados granulomé tricos de l as esta-
* E s tas dragas de montura c i rcular son l as más c iones de muestreo correspondientes a 
ventaj osas para una p r imera expl orac ión dada arenélS y fangos . Las restantes estacio-
su robustez y res i s tenc i a  en los enganches s o

bre fondos rocosos , de l o s  cua l e s  se desprenden 

con relativa fac i l i dad y sin grandes deterioros.  

Por otra parte , e s ta draga ha s i do l a  más c o 

munmente u t i l i z ada en e l  e s tu d i o  de las co s tas 

atl án t i cas europeas ( CAB I OCH , 1 96 1 , 1968 ; GLE-

nes , no representadas , corresponden a 
sedimentos más gruesos , terrígenos u 
organógenos . 

Con vistas a la ordenac ión de las 

es tac iones de muestreo real i zadas en 

MARE C , 1 96 9 ; TOULEMONT , 1 972 ; RETI ERE , 1 975 , la ría de Arosa , desarro l lamos el método 
1 980 ; GENT I L , 1 976 ; H I LY , 1 976 ; entre o tros ) .  de las dendri tas ( fig . 5 ) . Cabe destacar 
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Fig. 4. Ordenación de los muestreos correspon-

dientes a arenas y fangos, en base al sistema

americano (FAO, 1966). I, arena; •II, areno

francoso; III, franco arenoso; IV, franco arci-

llo arenoso; V, arcillo arenoso; VI, franco;

VII, franco limoso; VIII, franco arenoso; IX,

franco limo arcilloso; X, arcilla; XI, limo;

XII, arcillo limoso.

Fig. 4. Mud and sand samples arrangement based

on the american system (FAO, 1966).

que para su realización utilizamos, úni-

camente, las intercorrelaciones superio-

res al nivel de significación del 99,9 %

(0 > 0,191). Concretamente, mediante el

empleo de valores 0 >0,4 y 0,4> 0 >0,3

se obtienen nítidamente dos grandes nú-

cleos, con fuertes afinidades, unidos

entre sí por dos estaciones que marcan

la transición (M110 y M111). En la parte

inferior derecha comienza a vislumbrarse

un tercer núcleo de estaciones agrupadas

por afinidades más débiles y conectado

al segundo mediante los dragados M127,

M132, M150 y M136; así como una serie

de estaciones afines a él.

Los dos núcleos de mayores afinida-

des comprenden los muestreos efectuados

en los fondos fangosos de la ría:

núcleo I --- fondos limosos

(parte interna de la ría)

núcleo II -- fondos arcillosos

(parte central y externa)

la conexión entre ambos viene dada por

los fondos arcillo-limosos.

En la parte superior de la figura

5 aparece una pareja de muestreos (M99

y M101) correspondiente a los fondos

arenosos de la desembocadura del río

Ulla, afín al primer núcleo por su pro-

ximidad geográfica.

En la figura 6 se representa, con

mayor objetividad, una nueva ordenación

del tercer núcleo y estaciones afines.

En el centro aparece el propio núcleo

citado (dragados M126 a M149), corres-

pondiente a los "fondos gruesos de natu-

raleza ficógena". Un grupo de estacio-

nes (M119, M123, M120, M151 y M121),

pertenecientes a los "fondos de arenas

medias y gruesas, infralitorales, de

orígen terrígeno", denota afinidad por

este tercer núcleo, próximo geográfica-

mente. En la parte superior se localiza

un conjunto de estaciones que hace la

transición entre los "fondos gruesos

de naturaleza ficógena" y los "fondos

arcillosos"; se trata de los "fondos

de arenas finas a heterogéneas, fango-

sas" (estaciones M127 a M135).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En la desembocadura del río Ulla

(M99 y M101), a profundidades inferio-

res a 1 metro, se encuentran fondos are-

nosos de la comunidad de Cardium edule
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dientes a arenas y fangos , en base al s i s tema 

americano ( FAO , 1966 ) . 1 ,  arena ; · 1 1 , areno 

francoso ; 1 1 1 , franco arenos o ; I V ,  franco arc i

l l o arenoso ; V, arc i l l o  arenoso ; VI , ' 
franco ; 

V I I , franco l i moso ; VI I I ,  franco arenoso ; I X ,  
franco li mo arc i l loso ; X ,  arc i l l a ;  XI , l i mo ; 

X I I ,  arc i l lo l i moso . 

Fig. 4 .  Mud and sand samp l e s  arrangement based 

on the amer i c an system ( F AO , 1966 ) .  
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la  trans ic ión ( M110 y M1 1 1 ) . En la  parte 
infer ior derecha comienza a vislumbrarse 
un tercer núc l eo de estac iones agrupadas 
por afinidades más déb i les y conectado 
al s egundo medi.ante los dragados M127 , 

M132 , M150 Y M136 ; así como una serie 

de estac iones afines a é l . 

Los dos núc leos de mayores afinida-
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des comprenden los muestreos e fectuados 

en los fondos fangosos de la ría : 
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núc l eo I I  -- fondos arc i l losos 

( parte central y externa ) 

l a  conex ión entre ambos vi ene dada por 
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y M101 ) correspondiente a los fondos 

arenosos de la desembocadura del río 

U l l a ,  afín al pr imer núc l eo por su pro

ximidad geográfica . 

En la figura 6 se representa , con 

mayor obj etividad , una nueva ordenac ión 

del tercer núc leo y estac iones afines . 

En e l  centro aparece e l  prop io núc l eo 

c i  tado ( dragados M126 a M149 ) , corres

pondiente a los " fondos gruesos de natu-

raleza ficógena" . Un grupo de estac io-

nes ( M1 1 9 , M123 , M120 , M151 y M121 ) ,  

pertenec ie'1tes a los " fondos de arenas 

medias y gruesas , infral i torales , de 

orígen terrígeno" , denota afin idad por 

este tercer núc l eo ,  próximo geográfica

mente . En la  parte superior se  local iza 

un conj unto de estaciones que hace la 

trans i c ión entre los " fondos gruesos 

de naturaleza ficógena" y los " fondos 

arc il losos" ; se trata de los " fondos 

de arenas finas a heterogéneas , fango

sas" ( es tac iones M127 a M135 ) . 

DISCUSIÓN V CONCLU SIONES 

En la desembocadura del río U l la  

( M99 y M101 ) ,  a profundidades inferio-

res a 1 metro , se encuentran fondos are-

nosos de la comunidad de Card ium edule 
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Fig. 5. Ordenación dendrítica de los muest7-eos basada en la aplicación del coeficiente de

correlación de punto 0.

Fig. 5. Dendritic arrangement of the samples haced on the point correlation coefficient 0 .
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fig . 5 .  O rdenac i ón dendrí t i c a  de l os muest"eos basada en l a  a p l i c ación d e l  c o e f i c i en te de 

corr e l ac i ón de punto � .  

F i g .  5 .  Dendr i t ic arrangement o f  the samp les based on the po i n t  corre l a t ion coef f i c i en t  0 . 



Fig. 6. Diagrama en enrejado de ordenación de

las estaciones correspondientes a fondos grue-

sos, basada en la aplicación del coeficiente

de correlación de punto 0.

(= comunidad reducida de Macoma) (THOR-

SON, 1957). La penetración de Tellina

tenuis en estos fondos hace pensar en

una zona de ecotonía con una posible

comunidad boreal lusitánica de Tellina

(véase CADEE, 1968), que se asentaría

a continuación, en dirección oceánica.

A nivel del núcleo I, correspon-

diente a los fangos limosos, pueden dis-

tinguirse varias facies de la comunidad

de Syndosmia alba (PETERSEN, 1918):

a) En las zonas más próximas a la

desembocadura de los ríos Ulla y Beluso

se pone en evidencia una "facies de

Nephtys hombergii, Philine quadripartita

y Photis longicaudata". GLEMAREC (1964)

describe una facies comparable en la

parte oriental del golfo de Morbihan

(Bretaña francesa), la "facies de Nucula

Fig. 6. Treillis diagram. Coarse-bottom stations

arrangement based in the utilization of the point

correlation coefficient 0 .

turgida - Abra nitida". La situación

batimétrica que refiere es prácticamente

idéntica a la de nuestra facies, pero

existen diferencias significativas en

cuanto a la dominancia relativa de espe-

cies: Nucula turgida y Abra nitida son

en nuestro caso menos abundantes que

Philine quadripartita, y especies no

citadas por este autor, como Photis lon-

gicaudata y Nephtys hombergii, son cla-

ramente dominantes. HILY (1976) describe

la población de los fangos puros de Abra

nitida de la Charente Maritime (litoral
1
121 atlántico francés). Esta población gene

ral, sometida a condiciones infra- y

circalitorales costeras, circunscribe

ampliamente nuestra facies infralitoral:

Abra nitida, Nucula turgida, Mysella

bidentata, Philine sp., Cerianthus mem-

branaceus, Photis longicaudata, Abra

alba y Ampharete acutifrons son especies

comunes. La especie que da nombre a la

comunidad, Abra alba, es menos abundan-

te que Abra nitida en estos fondos de

la ría de Arosa. Ya en 1947 EKMAN (1947)

señalaba como más abundante esta útlima

especie en los fangos blandos. GLEMAREC

(1964) indicaba, igualmente, este hecho

en los fondos fangosos con elevadas ta-

sas de sulfuro de hidrógeno. CADEE

(1968) reafirma estas observaiones al

encontrar, en fangos blandos de Ellósef-

jord (sur de Suecia), al igual que en

Arosa, una fauna rica en Abra nitida.

b) A continuación se dispone la

"facies de Telepsavus (=Spiochaetopte-

rus) costarum". Esta especie que da nom-

bre a la facies junto a Abra nitida,

y que está representada en la facies

anterior por algunos individuos, alcanza

sus máximas abundancias y constancias

en esta facies. GLEMAREC (1965) aisla
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Fi g .  6 .  Diagrama e n  enrej ado d e  ordenación d e  

las es taciones c orrespondientes a fondos grue

sos , basada en l a  aplicación del c oeficiente 

de co rre l ación de punto 0 .  

F i g . 6 .  T re i l l i s  d i agram . Coarse-bot tom s t a t i ons 

arrangement based i n  t h e  u t i l i z a t i on o f  the p o i n t  

corre l a t i on c oeffi c i ent 'ÍJ • 

( = comun idad reduc ida de Macoma ) ( THOR

SON , 1957) . La penetrac ión de Tell ina 

tenuis en estos fondos hace pensar en 

una zona de ecotonía con una pos ible 

comun idad boreal l us itán ica de Tell ina 

( véase CADEE , 1968) , que se asentaría 

a continuac ión , en direcc ión oceánica . 

A nive l del núc leo 1 ,  correspon

di ente a los fangos l imosos , pueden dis-

tinguirse varias fac ies de la  comunidad 

de Syndosm ia alba ( PETERSEN , 1 9 1 8) :  

a )  E n  l as zonas más próximas a l a  

desembocadura d e  los ríos U 1 1a y Be luso 

se pone en evidenc ia una " facies de 

Nephtys hombergii , Phil ine quadr ipart ita 

y Photis longicaudata" . GLEMAREC ( 1964) 

describe una fac ies comparab le en la  

parte oriental de l  go lfo de  Morb ihan 

( Bretaña francesa ) ,  la " fac ies de Nucula  

turgida 
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Abra ni  tida" . La s i tuac ión 

batimétr ica que refiere es prácticamente 

idént ica a la de nuestra fac i es , pero 

exi sten d i ferenc ias s ign i ficativas en 

cuanto a la dominanc ia relativa de espe

c i es : Nucu la turgida y Abra ni tida son 

en nuestro caso menos abundantes que 

Ph i l ine quadripartita , y especies no 

c i tadas por este autor , como Photis lon

gicaudata y Nephtys hombergii , son c l a

ramente dominantes . HI LY ( 1976 ) describe 

l a  poblac ión de los fangos puros de Abra 

ni tida de la  Charente Maritime ( l i toral 

atlántico francés ) .  E sta pob lación gene-

ral , sometida a condic iones infra- y 

c i rcal i torales costeras , c i rcunscribe 

amp l i amente nuestra fac ies infral i toral : 
Abra ni tida , Nucula turgida , Mysel la 

bidentata , Phi l ine sp . , Cerianthus mem-

branaceus , Photis longi caudata , Abra 

alba y Ampharete acuti frons son especies 

comunes . La espec ie que da nombre a la 

comun idad , Abra alba , es menos abundan-

te que Abra ni tida en estos fondos de 

la r ía  de Arosa . Ya en 1947 EKMAN ( 1947) 

señalaba como más abundante esta útl ima 

espec ie en los fangos b landos . GLEMAREC 

( 1964) indicaba ,  igualmente , este hecho 

en los fondos fangosos con e l evadas ta

sas de sulfuro de hidrógeno . CADEE 

( 1968) reafirma estas observaiones al 

encontrar , en fangos b landos de E l lbsef

j ord ( sur de Suecia ) ,  al igual que en 

Arosa , una fauna r ica en Abra ni tida . 

b )  A continuac lón se d i spone la  

" facies de  Telepsavus ( =-Sp iochaetopte

rus ) costarum" . Esta especie que da nom

bre a la fac ies j unto a Abra ni tida , 

y que está representada en la  fac ies 

anterior por algunos indiv iduos , alcanza 

sus máximas abundancias y constanc ias 

en esta fac ies . GLEMAREC ( 196 5) aisla 
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una población de Maldane glebifex - Te-

lepsavus costarum en los fangos viscosos

de la parte meridional del macizo armo-

ricano, con una serie de especies comu-

nes a las de nuestra facies: Spiochae-

topterus costarum, Virgularia tubercu-

lata, Sternaspis scutata, Abra nitida,

Nucula turgida, Cylichna cylindracea,

Labidoplax digitata, etc. Esta población

sobrepasa el concepto de nuestra facies

al englobar una especie arenícola-limí-

cola, Maldane glebifex, que nosotros

utilizaremos para caracterizar los fan-

gos circalitorales exteriores a la ría

de Arosa. El confusionismo existente

en torno a las diferentes citas de Spio-

chaetopterus costarum (BHAUD, 1975),

nos impide llevar a buen término una

comparación más profunda a lo largo de

las costas europeas.

Inmediatamente a continuación, a ni

vel del canal principal, entre 20 y 30

metros de profundidad los fondos se ha-

cen limo-arcillosos y coincidiendo con

esta transición de sedimentos aparece

una fauna entremezclada (M110, M111,

M112, M113) de especies características

de la facies anterior y especies que

remontan de fangos sometidos a condi-

ciones más estables desde el punto de

vista climático. Esta zona de transición

se caracteriza, fundamentalmente, por

los anélidos poliquetos Sternaspis scu-

tata y Spiochaetopterus costarum. La

primera de estas especies no parece as-

cender a los fangos infralitorales más

que en mar abierto (HILY, 1976); es de-

cir, la ascensión de esta especie, a

niveles infralitorales, se ve limitada

por la presencia de condiciones anóxi-

cas. La segunda, Spiochaetopterus costa-

1117, aparte de tolerar perfectamente

los fangos fluidos y las condiciones

de baja oxigenación, se encuentra limi-

tada a fondos poco profundos dado que

el límite inferior de temperatura que

permite el ciclo biológico completo de

esta especie se sitúa por encima de los

15-16 2 C (BHAUD, 1975).

Penetrando ya en los fangos arci-

llosos (II núcleo), las condiciones de

estabilidad ambiental sumadas a la pre-

sencia de fangos puros compactos permite

el establecimiento de la "comunidad de

Maldane glebifex" (GLEMAREC. 1965, 1969),

denominada actualmente "comunidad de

Maldane glebifex - Clymene modesta"

(GLEMAREC, 1973; CHASSE & GLEMAREC,

1976). CADEE (1968) encuadra la fauna

de esta bahía externa de la ría de Arosa

en la comunidad boreomediterránea de

Amphiurd filiformis  - A. chiajei. Si bien

bien es cierta la presencia de estas

especies, su abundancia es débil en com-

paración con las alcanzadas por especies

como Nassarius (=Alectrion) semistria-

tus, Maldane glebifex, Venus striatula,

Sternaspis scutata, etc. Dadas las pe-

queñas variaciones cualitativas observa-

das respecto a la estructura de la "co-

munidad de Maldane glebifex - Clymene 

modesta", consideramos esta unidad de

población, definida en los fangos arci-

llosos de la ría de Arosa, como una

"subcomunidad de Maldane glebifex

Alectrion semistriatus" de dicha comuni-

dad.

Conforme nos acercamos a la boca

de la ría, la proporción de arena va

aumentando progresivamente hasta cul-

minar en las arenas finas fangosas. A

medida que se produce este cambio, la

población de los fangos arcillosos va

transformándose con la desaparición de

MACROFA U N A  BENTÓN I CA DE LA R íA DE A ROSA 

una poblac j ón de Mal dane g l eb i fex - Te

l ep savus cos tarum en l os fangos v i s cosos 

d e  l a  parte mer i d i onal del mac i zo armo

r i cano , c on una s e r i e  de e s p e c i e s  c omu

nes a las d e  nuestra fac i es : S p i ochae

topterus cos tarum , V i rgu l a r i a  tubercu

l ata , S ternasp i s  scutata , Abra n i  t ida , 

Nucu l a  turg i da , Cy l i chna cyl i ndracea , 

Lab i dop l ax d i gi tata , e t c . E s ta poblac i ón 

sobrepasa e l  c oncepto de nuestra fac i e s  

a l  englobar u n a  espec i e  aren í co l a- l i m í 

c ol a ,  Mal dane gleb i fex , q u e  nosotros 

u t i l i zaremos p ara c aracter i z ar l os fan

gos c i rca l i  tora l e s  exteriores a la r í a  

de Arosa . E l  c onfus i o n i smo e x i s tente 

en torno a l as d i ferentes c i tas d e  S p i o

chaetopterus cos tarum ( BHAUD , 1 97 5 ) , 

nos i mp i de l l evar a buen t érmino una 

c omparac ión más p rofunda a l o  l argo de 

l as cos tas europeas . 

I nmed i atamente a continuac ión , a n i  

vel  d e l  c anal � r i nc i pal , entre 20 y 3 0  

me tros de profund i dad l os fon�os s e  ha

cen l i mo-arc i l l osos y c o inc i d i endo c on 

e s ta trans i c i ón de s e d i mentos aparece 

una fauna entremez c l ada ( M1 10 , M1 1 1 , 

M l 1 2 , Ml 1 3 )  de e spec i e s  c arac te r í s t i cas 

de la fac i e s  anterior y espe c i es que 

remontan de fangos some t i dos a condi

c i ones más e s tab l e s  desde e l  punto d e  

v i sta c l i mát i c o . E s ta z o n a  d e  trans i c i ón 

se c arac ter i za , fundamentalmente , por 

l os ané l i dos pol i qu e to s  S ternasp i s  scu

tata y S p i ochaetopterus cos tarum . La 

pr i mera de e s tas espec i e s  no parece as

c ender a l os fangos i nfra l i  torales más 

que en mar abi e�to ( HI LY ,  1 976 ) ; e s  de

c i r ,  l a  ascensión d e  e s ta espec i e , a 

n i veles  i nfra 1 i toral es , se ve l im i tada 

por l a presenc i a de c on d i c i ones anóxi

c a s o La s e gunda , S p i ochaetopterus costa

: ' , ¡ � , A p a r t e  de tol erar p er fe c tamente 
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los fangos f l u i dos y l as cond i c i ones 

de baj a o x igenac ión , s e  encuentra l im i 

tada a fondos p o c o  p ro fundos dado que 

el l ím i te i nferi o r  d e  temperatura que 

p ermi te el c i c l o. b i o lógico c ompl e to d e  

e s ta espec i e  s e  s i túa por e nc ima d e  l os 

1 5- 1 6  º C  ( BHAUD , 1 9 75 ) . 

Penetrando ya en l o s  fangos arc i 

l l osos ! 1 1  núc l e o ) ,  l as c ond i c i ones d e  

e s t ab i l i dad amb i ental s umadas a l a  p r e 

senc i a  de fangos p u r o s  c ompac tos p e rm i te 

e l  e s tab l ec i m i ento de l a  " comuni dad d e  

Mal dane gleb i fex" ( GLEMARE C . 1 96 5 , 196 9 ) ,  

denominada actualmente " comun i dad de 

Maldane gleb i fex C lymene modesta" 

( GLEMARgC , 1 97 3 ; CHASSE & G LEMARE C , 

1 976 ) . C ADEE ( 1 968 ) encuadra la fauna 

de e s ta b ah í a  externa de la r í a  d e  Arosa 

en l a  comuni dad boreome d i terránea de 

Amphiurd filiform i s  - A .  chiaj e i .  S i  b i en 

b i en e s  c i erta la p resenc i a  d e  e s tas 

espec i es , su abundanc i a  e s  déb i l  ep c om

parac ión con l as a l c anzadas por e s p e c i e s  

� o m o  Nassar i us ( =A l ec tr i on ) s em i s tr i a

tus , Mal dane gleb i fex , Venus s tr i atu l a , 

S ternasp i s  seu tata , e t c . D adas l as pe

queñas var i ac i ones cual i tativas observa

das respecto a la e s truc tura d e  la " co

mun i dad d e  Maldane gleb i fex - C lymene 

modesta" , c ons i deramos e s ta u n i dad d e  

pob l ac i ó n ,  d e f i n i d a  en l os fangos arc i 

l l osos de l a  r í a  d e  A rosa , c omo una 

" subcomun i dad d e  Mal dane gleb i fex 

A l e c t r i on s e m i s t r i atus " de d i cha c omun i -

dad . 

Conforme nos acercamos a l a  b o c a  

de l a  r í a , l a  p roporc i ón d e  arena va 

aumentando progres ivamente hasta cul

m i nar en l as arenas f i nas fangosas . A 

med i da que se p roduce este c amb i o , l a  

pob lac i ón d e  l o s  fangos arc i l l osos v a  

t ransformándose c o n  l a  d e s apar i c i ón de 
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algunas especies y la incorporación de

otras, arenícolas tolerantes. Cuando

la proporción ' de arenas supera el 75 %,

decayendo las pelitas al 15 %, aparecen

los "fondos de Turritella communis"

(M127). Inmediatamente a continuación,

al E de la isla de Sálvora (M150), las

arenas alcanzan el 85 %, disminuyendo

las pelitas al 10 %; la fracción guijosa

es casi despreciable, permitiendo el

establecimiento de Amphiura filiformis.

La composición faunística de estos fon-

dos encaja perfectamente en la "subco-

munidad de Amphiura filiformis" (BUCHA-

NAN, 1963; KEEGAN et al., 1976) de la

"comunidad de Amphiura filiformis - A.

chiajei" (THORSON, 1957). En las arenas

heterogéneas fangosas que aparecen a

continuación de los fangos arcillosos,

en las inmediaciones de las islas Vionta

y Noro, se asienta un banco de Ophio-

thrix fragilis, en el cual la relación

numérica de esta especie frente a Ophio-

comina nigra fue de 4:100.

Respecto a los fondos gruesos en-

contrados, varias subdivisiones edafo-

climáticas pueden ser contempladas: 1)

los "fondos de arenas gruesas + guijo-

sas, de origen terrígeno, infralitora-

les" que se sitúan al sur del Vado (al-

rededores de Cambados); 2) los "fondos

de maérl (acumulaciones de melobesias

arbusculares libres)" relativamente lim-

pios, infra- y circalitorales (al sur

de la isla de Arosa), y 3) las "arenas

guijosas circalitorales" (en la cara

oriental de la boca de la ría). Estas

tres subdivisiones manifiestan un con-

tingente faunístico propio de la "bioce-

nosis de los sedimentos gruesos de Venus

fasciata" (CABIOCH, 1968).

SUMMARY
GENERAL CONSIDERATION ON THE BENT H IC MACROFAUNA OF THE RÍA DE AROSA

(GALICIA, SPAIN)

The major infaunal populations found in

the infra- and circalitoral soft-bottoms of

the Ría de Arosa are pointed out. A comparison

of this populations with the results from other

European seas is commented.
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a l gunas especies y la i ncorporac i ón d e  

o tras , arení c o l as tol erantes . C uando 

la p roporc ión d e  arenas s upera el 75 %, 

decayendo l as p e l i tas a l  15 %, aparecen 

los " fondos de Turr i te l l a  c ommuni s "  

( M1 27 ) . I nmed iatamente a c on tinuac ión , 

al E de la i s l a  de S á l  vora ( M1 50 ) , l as 

arenas a lc anzan e l  8 5  % ,  d i sminuyendo 

l as p e l i tas a l  1 0  % ;  la fracc ión gui j osa 

e s  c a s i  despre c i ab l e , permit i endo el 

e s tab le c i m i ento d e  Amphiura fi l i form i s . 

La c ompo s i c ión faun í s t i c a  de e s to s  fon

dos encaj a p er fe c t amente e n  la " subco

mun idad d e  Amphiura fi l i form i s "  ( BUCHA

NAN , 1 963 ; KEEGAN et a l . ,  1 976 ) d e  l a  

" comunidad de Amphiura fi l i formi s  - A .  

chiaj e i "  ( THORSON , 1 9 57 ) . E n  l as arenas 

he terogéneas fangos as que aparecen a 

continuac ión de l os fangos arc i l l osos , 

en las i nmed i ac i ones de l as i s l as V i onta 

y Noro , s e  as ienta un b anco de Ophio-
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thr i x  fragi l is ,  e n  el cual la r e l ac i ón 

numér i c a  de e s ta e s pe c i e  frente a Oph i o

comina nigra fue de 4 : 100 . 

Respecto a l os fondos gruesos en

contrado s , varias subdivis iones e dafo-

c l imátic as puede n  ser c ontempl adas : 1 )  

los  " fondos de arenas grues as � gu i j o

sas , de orige n  t e r r í geno , infra l i  tora

l e s "  que se s i túan al sur d e l  Vado ( al 

rededores d e  C ambados ) ;  2 )  l os " fondos 

de maerl ( acumu l ac iones d e  me l ob e s i as 

arbuscu l ares l ibres ) "  r e l a t i vamente l i m

p i os , infra- y c i rca l i  toral e s  ( al sur 

d e  l a  isla de Arosa ) ,  y 3 )  l as " arenas 

gu i j o s as c i rca l i tora l e s "  ( en la c ara 

o r i ental d e  la boca de la r í a ) . E s tas 

tres subdiv i s i ones man i fi e s tan un c on-

t i ngente faun í s t i c o  propio de la " b i oce

nos i s  de l os s ed i mentos gruesos de Venus 

fas c i ata" ( CA B I OCH , 1 968 ) . 

SUMMARY 
GEN ERAL CO NSIDERATI O N  ON T H E  BENT H rC M AC R O FAUNA O F  T H E  RíA DE AROSA 

( GALlcrA, SPA I N )  

T h e  maj or infaunal popu l at ions found i n  

t h e  infra- and c ircal itoral soft-bottoms o f  

t h e  R í a  de Arosa a r e  po i nted out . A comparison 

of thi s  populat ions with the resul�s from other 

European seas i s  commented . 
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